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Empeora el crecimiento económico en la zona euro.

El PIB de España retrocede un -1,3 % en el segundo trimestre de 2012.

Exportaciones y pedidos descienden y auguran un mal cierre del ejercicio.

La crisis frena la negociación colectiva.

Aumentan las horas de trabajo perdidas.

Vuelve a subir el paro registrado.

La CEOE vaticina una mayor caída del empleo.

Los costes laborales crecen un 0,5%.

Cae el número de ocupados, crece el de pensionistas.
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La primera mitad del año se ha cerrado en el Sector del Metal con caídas de las exportaciones del 3,4 por 
ciento y del 7,7 de las importaciones, lo que permite mejorar la balanza exterior del sector y compensar, 
aunque sólo sea en parte, una coyuntura de retroceso de la producción del Sector que se prolonga ya 
más de un año.

Sólo los subsectores y las empresas con capacidad exportadora están aguantando esta prolongadísima 
recesión amortiguada únicamente por el comercio exterior y cuya más firme esperanza sigue siendo que 
se produzca una mejora sustancial tanto de exportaciones como de importaciones en los próximos meses. 
Sin embargo, sobre la ecuación innovación + exportación = superación de la crisis, hasta ahora irrefutable, 
podrían desplegarse factores de incertidumbre más allá de los imprevisibles avatares de la inversión y el 
consumo en los principales países industrializados, especialmente los de la zona euro, a los que se destina 
casi un setenta y cinco por ciento de las ventas al exterior de productos metálicos españoles.

Ese factor de incertidumbre proviene del propio marco económico globalizado, en el que la competen-
cia depende básicamente de cuestiones tecnológicas y de calidad. En este marco al que se incorporan 
continuamente nuevos competidores, más agresivos en precio y calidad, la primera exigencia para ser 
competitivo es la inversión en innovación. Nuevos productos, nuevos procesos y nuevos equipos que exi-
gen inevitablemente a directivos, técnicos y trabajadores más y mejor formación en todos sus escalones, 
desde la formación básica a la profesional, pasando por la continua y la ocupacional.

Las necesidades de mano de obra altamente formada son crecientes a medida que aumenta la exigencia 
de los mercados, y la competencia de otros países con niveles superiores de cualificación hace el pro-
blema cada vez más acuciante. La reforma educativa iniciada recientemente forma parte de la solución 
pero sus efectos sobre el tejido empresarial tardarán al menos una década en manifestarse. Mientras 
tanto, nuestra tasa general de paro, la de los jóvenes y la de los mayores de cincuenta años, siguen en 
niveles vergonzosos y, sobre todo, están excluyendo a amplios segmentos de la población de un normal 
desarrollo personal. En paralelo a ello, las empresas industriales españolas ven seriamente limitada su 
viabilidad también por el incremento del diferencial de formación que se registra con nuestros países 
competidores. 

La falta de cualificación debida al desfase existente entre los contenidos de los sistemas educativos y las 
necesidades reales de las empresas es, desde hace años, un problema muy serio para el desarrollo de la 
actividad industrial. Los contenidos formativos han ido desarrollándose de espaldas a la evolución de la 
industria y la economía y en muchos casos ignorando el avance de las nuevas tecnologías.

Durante mucho tiempo, han sido las empresas y los trabajadores, mediante el sistema de formación 
continua los que han paliado el problema aportando un 0,7 por ciento de la base de cotización a la Segu-
ridad Social (0,6 a cargo del empresario y 0,1 a cargo del trabajador), y procurando con ello la mejora de 
cualificación de los ocupados. Pero incluso este exitoso sistema, en el que la Administración no otorga, ni 
subvenciona, ni presta el dinero para la formación continua, corre ahora peligro si el dinero de empresas 
y trabajadores se emplea para fines distintos a los establecidos originalmente. 

En el mantenimiento de la formación continua de los trabajadores se cifra buena parte de las posibilida-
des de las empresas para aumentar su capacidad de adaptación a las circunstancias del mercado e incor-
porar nuevas tecnologías y formas de gestión y producción, y que los trabajadores aprovechen mejor sus 
capacidades y saquen el mayor partido de la oferta laboral.

De nada servirá la apertura de nuevos mercados y la inversión en tecnologías y equipos, si la formación 
y la cualificación de los trabajadores no los acompaña. Esfuerzos como los que las empresas afrontan en 
medio ambiente, internacionalización, calidad, competencia o investigación, no tienen otra base que un 
factor humano preparado para realizar sus funciones, condición sine qua non para que cualquier tipo de 
inversión estratégica tenga éxito. Sin esa base podría, como ocurrió ya en el Sector del Metal en años 
de bonanza no tan lejanos, darse el caso de que no existan trabajadores nacionales que puedan cubrir 
determinadas ofertas de trabajo y sea necesario recurrir a emigrantes cualificados o formados en origen, 
lo que deterioraría aún más nuestro mercado laboral.    

Cuadros técnicos y trabajadores bien formados y cualificados, e itinerarios formativos de readaptación 
profesional reales, son claves para que el conjunto de la economía española y, de manera más concreta, 
el Sector del Metal, puedan remontar la actual situación.
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COYUNTURA INTERNACIONAL
El PIB de la zona euro en el segundo trimestre de 2012 sufrió un descenso del -0,5 % en tasa inte-
ranual, mientras que en la UE el crecimiento del PIB fue del -0,3 %. De los principales países de la zona 
euro, cabe destacar una generalizada ralentización del crecimiento económico en el segundo trimestre 
de 2012, destacando el carácter negativo de algunos países de la zona euro. Alemania sigue estando 
a la cabeza del crecimiento económico europeo y aumenta su PIB en el segundo trimestre de 2012 
un 1,0 %, mientras que Francia sólo logra un crecimiento del 0,3 %. El PIB de Italia retrocedió un -2,6 
%, después del -1,5 % del trimestre anterior, al tiempo que España también intensifica su caída, un 
-1,3 % tras el -0,6 % del primero. Fuera de la zona euro, el Reino Unido bajó un -0,5 % en el segundo 
trimestre, después del -0,1 % del anterior. En Estados Unidos se produce un importante avance, con 
un aumento del PIB del 2,4 % (2,3 % en el primero), igual que en Japón, que logra salir de la crisis con 
un aumento de su economía del 3,3 % en el segundo trimestre de 2012, tras alcanzar un crecimiento 
económico del 2,8 % en el trimestre anterior.

COYUNTURA NACIONAL

Panorama General

El Producto Interior Bruto (PIB) de España en el segundo trimestre de 2012 descendió un -1,3 por ciento 
en comparación al mismo trimestre del año anterior, después de la caída del –0,6 % del trimestre del 
año anterior y de un ejercicio 2011 en el que las tasas de variación del PIB se han corregido reciente-
mente a la baja y que muestran un tímido incremento del 0,4 %, tres décimas por debajo de lo pre-
visto inicialmente. En términos trimestrales ya son tres los trimestres con tasas negativas, desde el  
-0,5 % en el cuarto trimestre de 2011, al -0,3 % en el primero de 2012 y el -0,4 % en el segundo trimestre.

El descenso del PIB en el segundo trimestre ha sido consecuencia de una contribución más negativa de 
la demanda nacional, que alcanza los -3,9 puntos, frente a los -3,2 puntos del trimestre precedente, 
mientras que se mantiene la  aportación positiva de la demanda externa al crecimiento del producto, 
2,6 puntos tanto en el primer como en el segundo trimestre. Desde la óptica de la oferta, la industria 
manufacturera retrocede notablemente, hasta el -4,6 %, pero es la construcción la rama de actividad 
que sigue acumulando el mayor descenso, el -7,1 %, en tanto que los servicios entran en números 
rojos con una caída del -0,3 % en comparación al segundo trimestre del año anterior.

Actividad Productiva

Sector Agrario

Según la Contabilidad Nacional, el Valor Añadido Bruto de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
en el segundo trimestre de 2012 observó un crecimiento del 2,5 % en comparación al mismo trimestre 
del año anterior, manteniendo el tono positivo de los trimestres precedentes, de acuerdo con la mejor 
evolución de la actividad agrícola y ganadera.

Los precios percibidos por los agricultores aumentaron un 2,2 % hasta el mes de abril de 2012, frente 
al 2,0 % de incremento de los precios pagados. Este incremento de los cuatro primeros meses del año 
se produjo como consecuencia de la elevación de los precios de los productos ganaderos, un 16,0 %, 
así como por el incremento del 8,8 % en los precios del ganado de abasto, mientras que los precios 
de los productos agrícolas se redujeron un -5,5 % en comparación al mismo período del año anterior. 
Por su parte, los salarios agrarios anotaron una tasa de variación interanual del 0,3 % hasta el mes de 
abril de 2012 en comparación al mismo período del año anterior.

Sector Industrial

En el mes de julio de 2012, el Índice de Producción Industrial (IPI) descendió un -2,6 % en comparación 
al mismo mes del año anterior, después del -6,8 % de junio y del –5,9 % de mayo. En los siete primeros 
meses de 2012, la producción industrial ha descendido un -5,8 %, frente al -0,3 % que se anotaba en 
el mismo periodo del año anterior. Según los tipos de bienes, la producción de los bienes de consumo 
disminuyó un -1,5 % en julio, dentro de la cual, la producción de bienes de consumo duradero se redujo 
un -10,7 % y la de bienes de consumo no duradero un -0,5 %. Por su parte, la producción de bienes de 
equipo descendió en julio un -7,1 % interanual, la de bienes intermedios un -4,1 %, y, por el contrario, 
la producción de energía aumentó un 4,8 %. Para los siete primeros meses de 2012 y según los tipos de 
bienes, la producción de los bienes de consumo disminuye un -3,6 %, la de bienes de consumo duradero 
se reduce un -11,7 % y la de bienes de consumo no duradero un -2,7 %, en comparación al mismo perío-
do del año 2011. La producción de bienes de equipo baja en los siete primeros meses del año un -11,3 
% anual, la de bienes intermedios un -7,1 %, y la producción de energía aumenta un 0,5 %.
 
El Índice de Entradas de Pedidos en la Industria, que mide la demanda futura en el sector, registró una 
caída del -6,4 %  en el mes de julio de 2012, con lo que persiste la tendencia a la baja iniciada a finales 
de 2011 y que se ha intensificado en estos últimos meses. Atendiendo a los tipos de bienes, bajaron 
los pedidos de bienes de consumo un -3,7 %, con caída del -11,1 % para los bienes de consumo du-
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radero y del -3,2 % para los bienes de consumo no duradero. Los pedidos de bienes de equipo anotaron 
también una tasa negativa, el -16,9 %, en comparación a los pedidos registrados en el mismo mes del año 
anterior, mientras que los pedidos de bienes intermedios bajaron un -8,5 % y los de la energía, sin embargo, 
aumentaron un 11,2 %. En el período de enero a julio de 2012, el Indice General disminuyó un -2,8 % en 
comparación al mismo período del año anterior, en tanto que, por tipos de bienes, se reducen los pedidos 
de bienes de consumo un -1,5 %, con caída del -13,0 % para los bienes de consumo duradero y del -0,4 % 
para los bienes de consumo no duradero, los pedidos de bienes de equipo anotan un -8,9 %, los pedidos 
de bienes intermedios bajan un -6,3 % y, por el contrario, los pedidos de energía aumentan un 16,0 %. 

El Valor Añadido Bruto de la industria descendió un -3,1 % en el segundo trimestre de 2012 después 
del -3,4 % anotado en el primero y lejos de los resultados obtenidos desde el 2º trimestre de 2012 
hasta finales de 2011, rompiendo la tendencia al alza que ha ido reduciéndose hasta 2012. La industria 
manufacturera tuvo un peor comportamiento que el total de la industria, anotando una caída del -4,6 
% en el segundo trimestre, después del -4,4 % del trimestre anterior, acorde con la evolución contrac-
tiva de la demanda nacional de bienes manufacturados, especialmente los duraderos.

CUADRO MACROECONOMICO DE ESPAÑA: OFERTA
Base 2008. Tasas de variación interanual

Datos corregidos de efectos estacionales y calendario

Anual Trimestral

2010 2011 1TR11 2TR11 3TR11 4TR11 1TR12 2TR12

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,0 8,2 8,1 8,2 8,7 7,8 2,6 2,5

Industria 4,3 2,7 5,8 2,4 2,5 0,2 -3,4 -3,1

- Industria Manufacturera 3,9 2,9 6,1 2,7 2,7 0,1 -4,4 -4,6

Construcción -14,3 -5,9 -8,6 -6,1 -4,3 -4,5 -7,3 -7,1

Servicios 1,2 1,4 1,3 1,6 1,6 1,1 0,9 -0,3

- Comercio, transporte y hostelería 1,6 1,1 1,8 2,0 1,0 -0,2 0,2 -1,2

- Información y comunicaciones 6,5 3,9 4,1 3,6 4,3 3,7 1,9 0,5

- Actividades financieras y de seguros -3,7 -3,6 -6,5 -4,9 -3,4 0,4 3,5 1,9

- Actividades inmobiliarias -0,9 2,7 2,8 2,3 2,9 2,8 1,9 1,6

- Actividades profesionales -0,2 3,2 2,9 3,1 3,6 3,4 0,6 -1,7

- Administración pública, sanidad y educación 2,4 1,1 1,1 1,8 1,3 0,3 0,6 0,1

- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 0,3 1,4 -0,3 0,1 3,1 2,9 1,0 -0,8

PRODUCTO INTERIOR BRUTO -0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,0 -0,6 -1,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Sector de la Construcción

El Valor Añadido Bruto de la construcción registró una tasa de variación del -7,1 % en el segundo 
trimestre de 2012, después del -7,3 % del primer trimestre, con lo que se intensifican las caídas en 
comparación a los dos últimos trimestres de 2011 donde parecía que el descenso se había estabilizado. 
Esta evolución se explica por el comportamiento más desfavorable tanto de las viviendas como de las 
infraestructuras y otras construcciones, que presentaron perfiles decrecientes, más intenso en el caso 
de las últimas (–16,0%) que en el de las viviendas (–7,0%).

Por su parte, los indicadores de actividad del sector de la construcción también siguen mostrando el 
significativo deterioro en lo que llevamos transcurrido de año 2012, con la misma tendencia negativa y 
sin ninguna mejora de su situación. Así, el consumo aparente de cemento anotó una caída del -33,6 % 
en el mes de agosto y en el acumulado de los ocho primeros meses del año, el descenso del consumo 
de cemento alcanza el -34,3 %, frente al -13,0 % que ya se anotaba en el mismo período de 2011. Los 
niveles de consumo de cemento han caído considerablemente alcanzándose unas cifras no se daban 
desde hacía muchas décadas. La estadística de hipotecas en el período de enero a julio de 2012 mues-
tra que el número de fincas registró un descenso del -30,9 % de media en comparación al mismo pe-
ríodo del año anterior, mientras que el capital prestado bajó un -34,7 % y el importe medio un -5,5 %. 

El Índice de Producción de la Industria de la Construcción descendió un -16,1 % en julio de 2012, con la edi-
ficación disminuyendo un -13,8 % y la obra civil un -15,2 % con respecto al mismo mes del año anterior. En 
la media de los siete primeros meses del año 2012, la producción total se reduce un -11,1 %, la edificación 
un -9,7 % y la obra civil un -18,6 %, en comparación al mismo período de 2011. En cuanto a los indicadores 
adelantados, también han seguido a la baja durante 2012. El total de visados de dirección de obra en mayo 
bajó un -29,1 % en comparación al mismo mes de 2011, con lo que arrastra ya un descenso del -29,7 % en 
lo que va de año 2012. La licitación oficial disminuyó un -50,6 % en junio y hasta dicho mes, acumula una 
caída del -46,9 % en comparación al mismo período del año anterior. Según los tipos de licitación oficial, 
en junio se redujo la edificación total un -44,6 %, dentro de la cual baja la residencial un -86,3 % y la no 
residencial un -23,4 %. La obra civil disminuyó un -53,4 % en junio de 2012, con aumento del 62,3 % en la 
de carreteras y aeropuertos y una caída del -76,4 % en el resto de la obra civil.

Sector Servicios

Durante el mes de agosto se registraron 40,8 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 
con un descenso del 2,1% respecto al mismo mes de 2011. Las pernoctaciones de residentes disminuye-
ron un 10,0%, mientras que las de no residentes experimentaron un crecimiento del 3,5%. La estancia 
media subió un 1,1%, situándose en 4,0 pernoctaciones por viajero. En el periodo más turístico de julio y 



SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2012

Disminuye la cifra de 
negocios del comercio.

Resultado negativo 
de las ramas de los 
servicios.

5

agosto, las pernoctaciones disminuyeron un 1,8% respecto al mismo periodo de 2011, correspondiendo 
a las de residentes un -10,5%, mientras que las de no residentes crecieron un 3,9%. Durante los ocho 
primeros meses del año las pernoctaciones disminuyeron un 1,5% respecto al mismo periodo del año 
anterior, habiendo subido un 2,1 % las de extranjeros (no residentes) y bajado un -7,1 % las de naciona-
les (residentes). Según la procedencia de los viajeros, los de Reino Unido y Alemania realizaron más de 
12,5 millones de pernoctaciones en agosto. El mercado británico experimentó un aumento anual del 
12,4%, mientras que el alemán disminuyó un 2,9%. Las pernoctaciones de los viajeros procedentes 
de Francia, Italia y Rusia (los siguientes mercados emisores) registraron unas tasas anuales del 9,3%, 
–17,2% y 29,7%, respectivamente.

El Índice General de Cifra de Negocios del sector servicios en julio de 2012 bajó un -6,6 % en compa-
ración al mismo mes del año anterior, debido a la caída del comercio, un -7,5 %, y a la de los otros 
servicios, un -5,1 %, dentro de los cuales, la del “Transporte y almacenamiento” baja un -2,5 % in-
teranual, “Hostelería” se reduce un -3,4 %; “Información y comunicaciones” un -7,0 %; “Actividades 
profesionales, científicas y técnicas” un -2,6 % y “Actividades administrativas y servicios auxiliares” 
un -11,9 %. En cuanto al subsector de transporte, en el mes de agosto bajó el tráfico aéreo total de 
pasajeros un -3,0 % interanual, con un -10,1 % de descenso en el tráfico aéreo interior y un 0,6 % 
de aumento en el internacional, en comparación al mismo mes del año anterior. En la media del año 
2012 el tráfico total baja un -4 %, el interior un -10,7 % y el internacional se mantiene igual que en el 
mismo período de 2011. Por su parte, el transporte de viajeros urbano disminuyó en el mes de julio 
un -2,2 % en comparación al mismo mes del año anterior, y un 1,3 % el interurbano. En el transporte 
por tren, el número de pasajeros transportados bajó un -3,0 % en julio,  mientras que el transporte de 
mercancías disminuyó un -1,7 % en comparación al mismo mes del año anterior.

El Valor Añadido Bruto de las ramas de los servicios, según la Contabilidad Nacional, disminuyó en el 
segundo trimestre de 2012 un -0,3 %, después del crecimiento del 0,9% del trimestre anterior. Las 
ramas de los servicios que registraron comportamientos contractivos en el segundo trimestre fueron 
la del “comercio, transporte y hostelería” (-1,2 %), las “Actividades profesionales” (-1,7 %)  y las “Ac-
tividades artísticas, recreativas y otros servicios” (-0,8 %) que no pudieron compensar los crecimientos 
del resto de servicios.

Demanda

En el segundo trimestre de 2012, la demanda nacional descendió un -3,9 %, después del -3,2 % del 
trimestre anterior, acusando un mayor retroceso de la inversión en capital fijo y, en menor medida, 
también del gasto en consumo final. Así, el agregado de consumo disminuyó un -2,4 % con respecto 
al mismo período del año anterior, destacando el mayor descenso del gasto de las AAPP, un -3,0 % en 
el segundo trimestre, después del -3,0 % del primero, como consecuencia de los recortes de gastos en 
la Administración. Por su parte, el gasto en consumo final de los hogares, que en el primer trimestre 
bajó un -1,5 %, descendió un -2,2 % en el segundo trimestre.

CUADRO MACROECONOMICO DE ESPAÑA: DEMANDA
Base 2008. Tasas de variación interanual

Datos corregidos de efectos estacionales y calendario

Anual Trimestral

2010 2011 1TR11 2TR11 3TR11 4TR11 1TR12 2TR12

Gasto en consumo final 0,9 -0,8 0,6 -0,8 -1,0 -2,1 -2,0 -2,4

- De los Hogares 0,6 -0,8 0,2 -0,9 -0,2 -2,4 -1,5 -2,2

- De las ISFLSH 2,8 -8,9 -8,9 -7,9 -9,2 -9,4 -0,2 -0,1

- De las AA.PP. 1,5 -0,5 2,2 -0,5 -2,7 -1,1 -3,6 -3,0

Formación bruta de capital fijo -6,2 -5,3 -6,0 -4,9 -4,2 -6,0 -7,7 -9,4

- Activos Fijos materiales -6,7 -5,8 -6,7 -5,4 -4,7 -6,6 -8,4 -10,3

• Construcción -9,8 -9,0 -10,8 -8,5 -8,0 -8,6 -9,5 -11,8

• Bienes de equipo y activos cultivados 2,6 2,3 4,9 2,9 3,5 -1,7 -5,9 -6,9

- Activos fijos inmateriales 3,5 3,1 4,1 1,4 4,9 2,0 3,0 2,9

Demanda interna -0,6 -1,9 -0,9 -1,8 -1,8 -3,1 -3,2 -3,9

Exportación de bienes y servicios 11,3 7,6 10,2 7,1 7,6 5,8 2,8 3,3

- Exportación de bienes (fob) 15,1 8,5 14,0 8,0 8,4 4,2 2,9 3,6

- Exportación de servicios 4,1 5,8 2,8 5,2 5,9 9,4 2,7 2,6

Importación de bienes y servicios 9,2 -0,9 4,5 -1,6 -1,2 -4,9 -5,9 -5,4

- Importación de bienes (fob) 12,1 -0,7 6,4 -1,2 -1,9 -5,8 -5,6 -5,9

- Importación de servicios 0,3 -1,4 -1,9 -3,1 1,3 -2,0 -7,3 -3,4

PRODUCTO INTERIOR BRUTO -0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,0 -0,6 -1,3

ISFLSH = Instituciones sin fines de lucro
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

La inversión en capital fijo disminuye un -9,4 % en el segundo trimestre de 2012, después del -7,7 % 
del trimestre anterior, derivado fundamentalmente del retroceso de la inversión en construcción, que 
alcanza un -11,8 %, en tanto que la inversión en bienes de equipo, que también acusa un mayor dete-
rioro que en los trimestres anteriores, pasa de una caída del -5,9 % en el primer trimestre al -6,9 % en 
el segundo, lejos de las tasas positivas de variación que se registraban desde mediados de 2010 y que 
lograron mantenerse hasta el tercer trimestre de 2011, momento en que se rompe la tendencia positiva.

Intensa caída de la 
inversión en el segundo 
trimestre.
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Fuerte ajuste del déficit 
por cuenta corriente.

Los precios de consumo 
de agosto suben hasta 
el 2,7 % interanual.

El déficit de caja del 
Estado aumenta un  
50,2 % hasta julio.

Precios

El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de agosto de 2012 anotó un aumento mensual del 0,6 
%, quedando la tasa interanual en el 2,7 %, cinco décimas más que la registrada en el mes anterior. En 
el acumulado desde diciembre, se anota un aumento del 1,1 %. De la evolución mensual de los precios 
en agosto destacar el aumento de los precios del “Transporte”, un 2,1 % con respecto a los precios de 
julio, seguido del “Ocio y Cultura”, un 1 % mensual. Por el contrario, disminuyeron un -1,1 % los pre-
cios del “Vestido y calzado” y los de la “Medicina”, un -0,7 %. De la evolución interanual de los grupos 
que forman el IPC general, destacaron en agosto la subida de los precios de las “Bebidas alcohólicas y 
tabaco”, un 9,9 % en comparación al mismo mes del año anterior, seguido de la “Medicina” (6,4 %), 
el “Transporte” (6,1 %) y la “Vivienda”, con un 6,0 % de aumento en comparación a los precios que 
se registraban en agosto de 2011.
 
Atendiendo a los índices nacionales de grupos especiales, en el mes de agosto de 2012 ha seguido sien-
do destacable el aumento de los precios de los derivados del petróleo: los precios de los carburantes y 
combustibles subieron en un año un 11,9 % y los de los productos energéticos un 11,9 % interanual. En 
el grupo de bienes industriales duraderos los precios descienden un -0,8 % interanual, mientras que el de 
los alimentos frescos sube un 2,7 % interanual, los precios de los servicios se incrementan el 1,1 % y el de 
alimentos elaborados, bebidas y tabaco un 3,2 %, en comparación a los precios registrados en el mismo 
mes del año anterior. Finalmente, la inflación subyacente, que no toma en consideración los precios de 
los alimentos no elaborados ni de los productos energéticos, aumentó un 0,2 % con respecto a julio, 
quedando su tasa anual en el 1,4 %, y el acumulado en lo que va de año en el -0,3 %.

Sector Exterior

En el mes de junio de 2012 se contabilizó un déficit por cuenta corriente por valor de 257 millones 
de euros, frente al déficit del mismo mes de 2011 de 1.322 millones de euros, lo que supone una 
reducción del -80,6 %. Esta mejora se explica por la disminución del déficit comercial (-3,5 %), por el 
descenso del déficit de transferencias corrientes (-46,0 %) y por el aumento del superávit en los servi-
cios (9,8 %), lo que en conjunto compensó el aumento del déficit de rentas (48,7 %).

En los seis primeros meses de 2012, el déficit de la balanza por cuenta corriente experimenta un des-
censo del -30,3 %, con -17.134 millones de euros, frente a los 24.571 millones de déficit del mismo 
período del año anterior. Esta reducción se ha debido principalmente a la caída del déficit comercial, 
un -25,6 %, así como por el aumento del superávit de servicios, un 21,5 %, compensando los aumen-
tos del déficit de transferencias corrientes (5,7 %) y del déficit de rentas (2,0 %). El saldo agregado de 
las cuentas corriente y de capital, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la economía, 
fue negativo y se situó en -14.720 millones en el período de enero a junio de 2012, inferior en un -32,0 
% al saldo agregado observado durante el mismo período del año anterior.

Sector Público

Los resultados de las cuentas del Estado en el mes de julio de 2012, mostraron un aumento de los ingre-
sos no financieros del 22,1 %, en comparación al mismo mes del año anterior, mientras que los pagos 
no financieros se incrementaron un 33,3 %. Los ingresos alcanzaron los 19.165,2 millones de euros y 
los pagos 17.073 millones, lo que supuso la obtención de un superávit en julio de 2.091,4 millones de 
euros, un -27,5 % inferior al superávit registrado en el mismo mes de 2011. En los primeros siete meses 
del año 2012, se alcanza un déficit de -30.955,8 millones de euros en términos de caja (se computan los 
ingresos y pagos cuando se efectúan) que, frente al déficit acumulado de -20.609,9 millones de euros 
que se registraba en el acumulado de los siete primeros meses de 2011, supone un aumento del 50,2 %.

INGRESOS Y PAGOS DEL ESTADO EN CAJA

Millones de euros y % de variación anual
Julio Enero – Julio

2012 2011 % var. 2012 2011 % var.

Impuestos directos 1.733,6 9.610,5 -82,0 22.911,1 29.151,0 -21,4

Impuestos indirectos -9.511,9 5.208,1 -282,6 7.141,5 24.478,9 -70,8

Resto de ingresos 26.943,5 879,0 2965,2 38.147,1 7.755,6 391,9

TOTAL INGRESOS 19.165,2 15.697,6 22,1 68.199,7 61.385,5 11,1

Gastos de personal 2.009,3 2.083,5 -3,6 15.721,4 15.657,1 0,4

Gastos en bienes y servicios 169,7 285,0 -40,5 1.487,6 2.061,0 -27,8

Gastos financieros 8.186,5 347,2 2257,9 20.031,5 9.278,6 115,9

Transferencias corrientes 6.225,4 8.524,9 -27,0 57.172,7 45.419,8 25,9

Transferencias de capital 316,0 1.017,7 -68,9 2.315,1 5.654,2 -59,1

Inversiones reales 166,8 553,6 -69,9 2.427,1 3.924,6 -38,2

Otros pagos sin clasificar 0,1 0,1 - 0,1 0,1 -

TOTAL PAGOS 17.073,8 12.812,0 33,3 99.155,5 81.995,4 20,9

Déficit (-) o Superávit (+) de caja 2.091,4 2.885,6 -27,5 -30.955,8 -20.609,9 50,2
Fuente: IGAE

Los ingresos no financieros acumulados en el período de enero a julio de 2012 subieron un 11,1 %, 
con 68.199,7 millones acumulados, mientras que los pagos acumularon los 99.155,5 millones, un 20,9 
% superior a los pagos realizados en el mismo período de 2011. Con respecto a los resultados de los 
siete primeros meses de 2012 según los ingresos, desciende la recaudación por impuestos indirectos 
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Se relaja la tensión 
en los mercados 
financieros.

Empeora la situación 
de la actividad de la 
Industria del Metal. 

(IVA y especiales) un -70,8 % y también la de los impuestos directos (IRPF y Sociedades) un -21,4 %, 
mientras que el resto de ingresos subieron un 391,9 %. En cuanto a los pagos acumulados del Estado 
en los siete primeros meses de 2012, descendieron las transferencias de capital un -59,1 %, los gastos 
en bienes y servicios, un -27,8 % y las inversiones reales un -38,2 %, mientras que subieron las transfe-
rencias corrientes un 25,9 %, los gastos financieros un 115,9 % y los gastos de personal un 0,4 % en 
comparación al mismo período del año anterior.

Sector Financiero

A lo largo del mes de agosto no se han producido fuertes tensiones en los mercados financieros, a pe-
sar de la incertidumbre existente en la zona euro que esperaba las medidas del Banco Central Europeo. 
A principios de septiembre, el Consejo de Gobierno del BCE anunció la compra de deuda soberana de 
los países con dificultades a través de un nuevo programa (OMT) de compras en el mercado secun-
dario. Unas de las características más importantes de este programa son la condicionalidad de que el 
país afectado esté bajo un programa de la EFSF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiara) o del EMS 
(Mecanismo de Estabilidad Europeo), es decir, que el país que solicite la ayuda tendrá un condicionan-
te macroeconómico y un estricto seguimiento. Además, el plazo de vencimiento de la deuda estará 
comprendido entre 1 y 3 años y que el BCE no tendrá categoría de acreedor preferente, con el fin de 
no alejar al inversor privado. Estas medidas del BCE favorecieron la positiva reacción de los mercados 
financieros reduciéndose la prima de riesgo española, desde los 550 puntos básicos que se alcanzaron 
en los primeros días de septiembre hasta el entorno de los 400 puntos básicos.

En el mercado interbancario del área del euro en estos primeros días de septiembre siguieron a la 
baja aunque con mayor moderación en las últimas semanas, cerrando el Euribor a 1 año (jueves 20 de 
septiembre) en el 0,719%, tres puntos básicos por debajo del jueves anterior. En agosto habían hasta 
el 0,88, después del 1,06 % de julio. En el mercado secundario de la deuda, las primas de riesgo han 
seguido ligeramente al alza, pese a las subastas favorables del Tesoro. El rendimiento del bono español 
a diez años se situó el jueves 21 de septiembre en el 5,70 % (6,67 % en agosto) siete puntos básicos 
más que una semana antes. El bono alemán se situó en el 1,60 % lo que colocó la prima de riesgo en 
los 419 puntos básicos, cuatro más que el jueves anterior. El diferencial con Italia se situó en los 73 
puntos básicos, cuatro puntos más que una semana antes.

En el mercado de divisas durante el mes septiembre, el euro se ha beneficiado de la menor tensión en 
los mercados financieros, y ha ido recuperando el terreno perdido frente a las principales monedas. En 
la última semana, el euro se aprecia un 0,3 % frente al dólar y un 1 % frente al yen, depreciándose un 
0,2 % frente a la libra esterlina. El 20 de septiembre se sitúa el euro en 1,2954 dólares, 101,21 yenes 
y 0,80017 libras esterlinas. En lo que va de año, el euro se aprecia un 0,1 % frente al dólar y un 1 % 
frente al yen, mientras que se deprecia un 4,2 % frente a la libra esterlina.

COYUNTURA DEL METAL

Actividad Productiva

La actividad productiva del Metal, medida por el Indicador de Producción del Metal (IPIMET) descendió 
en julio un -7,3 %, tras el -12,0 % de junio, con lo que ya es más de un año de descensos mensuales 
consecutivos. En la media de los siete primeros meses del año 2012, se acumula un descenso del  
-11,4 %, mientras que en el segundo trimestre baja un -12,6 %, después del -11,5 % del primer trimes-
tre. Por ramas de actividad y para los siete primeros meses del año, todas las ramas de actividad han 
registrado descensos en su producción con respecto al mismo período del año anterior.

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DEL METAL
Códigos CNAE 2009 y Base 2005=100

% sobre mismo trimestre 
del año anterior

% variación - Índices de 
Producción 

% variación - Índices de 
Cifra de Negocios

% variación - Índices de 
Entrada de Pedidos 

JUN JUL ENE-JUL JUN JUL ENE-JUL JUN JUL ENE-JUL

24. Metalurgia, fab. 
productos acero, acero y 
ferroaleaciones

-9,2 -2,6 -9,4 -15,4 -8,6 -11,6 -10,0 -9,3 -12,5

25. Fab. productos metálicos 
exepto maquinaria y equipo

-15,7 -10,4 -16,4 -13,6 -7,3 -9,1 -9,0 -10,1 -8,4

26. Fab. productos informáti-
cos, electrónicos y ópticos

-14,9 -18,1 -16,1 -15,5 -16,5 -16,5 -30,7 -21,6 -17,6

27. Fabricación de material y 
equipo eléctrico

-4,5 9,8 -1,2 -6,5 5,7 -3,7 6,3 2,3 5,8

28. Fabricación de maquina-
ria y equipo n.c.o.p. (*)

1,2 -1,8 -0,8 -3,0 -5,2 -6,2 -11,4 -7,5 0,7

29. Fab. vehículos de motor, 
remolques y semirremolques

-15,6 -5,4 -10,3 -13,7 -5,4 -9,8 -11,9 -11,7 -13,4

30. Fabricación de otro 
material de transporte

-12,6 -7,4 -13,5 -28,3 -6,0 -2,8 187,4 3,3 25,7

33. Reparación e instalación 
de maquinaria y equipo

-0,4 -2,4 -2,6 -13,0 -6,8 -3,0 8,0 -33,8 -1,5

Industria del Metal -12,0 -7,3 -11,4 -13,5 -5,6 -8,5 -3,0 -10,1 -7,5

(*) n.c.o.p.= no clasificado en otra parte - Fuentes: INE y Confemetal.
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Se agudiza la caída de 
los ocupados, un -7,4 % 
en el segundo trimestre.

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la evolución de la demanda 
actual, descendió en julio un -5,6 % interanual, después de la caída del -13,5 % de junio. En los siete 
primeros meses del año 2012 se acumula un descenso del -8,5 % en comparación al mismo periodo 
del año anterior. Todas las ramas de actividad del Metal, sin excepción, reducen su cifra de negocio.

El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la deman-
da futura, también fue negativo en julio, a mayor escala que la cifra de negocios y registra en dicho 
mes una caída del -10,1% con respecto al mismo mes del año anterior, tras el -3,0 % de junio. En los 
siete primeros meses de 2012 se acumula una caída del -7,5 % en comparación al mismo período de 
2011. En lo que va de año, mantienen el perfil negativo todas las ramas excepto la fabricación de 
material y equipo eléctrico, la de maquinaria y equipo y la de otro material de transporte. 

Comercio Exterior

Las exportaciones del Sector del Metal en junio de 2012 disminuyeron un -3,2 % en comparación al 
mismo mes del año anterior, después de la caída del -0,6 % de mayo. En los seis primeros meses de 
2012 acumulan una caída del -3,4 % en comparación con el mismo período del año anterior. Las im-
portaciones también disminuyeron en junio un -7,7 %, con lo que acumula ya una caída del -9,8 % en 
lo que va de año 2012. Según los tipos de bienes y para los seis primeros meses de 2012, aumentaron 
las exportaciones de metales comunes y sus manufacturas un 1,9 %, así como las de maquinaria, apa-
ratos y material eléctrico, un 6,3 %, y las de instrumentos mecánicos de precisión un 10,1 %, mientras 
que se anota una importante caída de las exportaciones de material de transporte, un -12,2 %. En 
cuanto a las importaciones, las de metales comunes y sus manufacturas disminuyeron hasta junio un 
-13,6 %, las de material de transporte un -8,4 %, las de máquinas, aparatos y material eléctrico un 
-10,1 % y las de instrumentos mecánicos de precisión un -0,7 %, todas ellas en comparación al mismo 
período del año anterior.

Mercado Laboral

Según la EPA sectorial (CNAE2009) el número de ocupados en la Industrial del Metal (divisiones 
CNAE2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra de 901.200 personas en el segundo trimestre de 2012, 
lo que supone un descenso del 7,4 % en comparación al mismo trimestre de 2011. En comparación 
a un año antes, el empleo se reduce en 72.500 ocupados, al comparar la cifra de este trimestre con 
los 973.700 de 2011. El número de parados EPA en la Industria del Metal en el segundo trimestre de 
2012 alcanzó la cifra de 114.200 personas, lo que supone un aumento del 26,9 %, en comparación a 
los 90.00 parados del mismo período del año anterior (sube en 14.200 personas). Con este resultado, 
la tasa de paro en la Industria del Metal en el segundo trimestre de 2012 se sitúa en el 11,2 % de la 
población activa, frente al 8,5 % que se registraba en el mismo trimestre de 2011. 

Evolución del Mercado de Productos de Acero

Productos Siderúrgicos Planos

Según la última información facilitada por la Asociación Española de Transformadores de Productos 
Planos Siderúrgicos (TRANSID), el mercado sigue con muy poca demanda. En agosto y septiembre los 
precios siguieron con la misma tónica y no han tenido variaciones dignas de mención.

Productos Siderúrgicos Largos

Según la última información facilitada por la Unión de Almacenistas de Hierros de España (UAHE), se 
cumplen las previsiones y la falta de demanda provoca bajadas. La estabilidad no es producto de bue-
na circulación sino de atasco en la demanda. Siguen sin verse horizontes positivos para esa creación 
de demanda. Continúa el parón en los proyectos que son inexistentes.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MÍNIMOS DE VENTAS (1)
(Índice base 2011 = 100)

AÑO 2012 ABR MAY JUN JUL AGO SEP Tendencia OCT

PLANOS:

- Laminados en caliente 92,07 88,07 80,06 80,06 80,06 80,06 -

- Laminados en frío 90,19 84,75 78,53 78,53 78,53 78,53 -

Galvanizados 95,61 92,37 80,22 80,22 80,22 80,22 -

LARGOS:

- Perfiles estructurales 94,65 90,86 90,86 90,86 88,14 86,37 Bajada

- Perfiles comerciales 99,63 93,65 97,86 93,95 93,95 93,95 Estable

- Redondos corrugados 103,48 99,34 99,34 97,38 97,38 96,38 Bajada

(1) Estos datos deben tomarse como un índice de tendencia, en ningún caso como referencia firme de precios. Fuente: TRANSID, UAHE.

Las exportaciones se 
reducen un -3,4 % hasta 
junio por el material de 
transporte
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La economía española atraviesa una situación de extrema gravedad y elevada complejidad, 
en un entorno de fuerte incertidumbre que afecta considerablemente el día a día de todos 
los agentes sociales, ciudadanos, consumidores, empresas, funcionarios, al sector público y 
al privado, a todos los sectores, a la banca, a la bolsa, sin dejar ningún resquicio imperturba-
ble en nuestra sociedad, en una situación sin parangón con respecto a lo vivido en anteriores 
crisis económicas y sin atisbos fehacientes de que se pueda llegar a percibir el final de un 
túnel en el que nos encontramos desde hace unos años.

A la caída de la actividad productiva, el continuo aumento del desempleo, el fuerte ajuste de 
las cuentas públicas y el deterioro de la mayoría de los indicadores económicos, se le agrega 
el problema de la solvencia del sistema financiero y la afluencia de un mayor déficit público 
en 2011 por la desviación de algunas CCAA y por la revisión a la baja del PIB, colocándose 
en un 9 %, lo que complica inevitablemente el objetivo marcado –y que parece a todas luces 
inalcanzable- de 2012, la reducción del déficit al 6,3 % del PIB.

Si antes del verano la situación no invitaba al optimismo, volvemos en el inicio del otoño 
a una realidad económica muy difícil, según la reciente evolución de los indicadores eco-
nómicos. Sigue cayendo la producción industrial, la construcción manifiesta un continuo 
deterioro, desciende el empleo, aumenta el paro y el turismo también cede, sobre todo por 
la caída del turismo nacional.

En definitiva, se está empeorando intensamente la situación, sobre todo en lo que se refiere 
a confianza de consumidores y empresarios, y en todo lo que ello conlleva, consumo privado 
y e inversión, en un contexto caracterizado por la tensión en los mercados de deuda sobera-
na, las restricciones de acceso al crédito y la elevada incertidumbre. Además, hay que añadir 
la subida del IVA desde el pasado 1 de septiembre, que sin duda afectará notablemente a 
la evolución del consumo.

Así las cosas, en las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) del 
mes de julio realizadas para España, se revisa en una décima a la baja la variación del PIB 
real prevista para 2012 y cuatro décimas al alza la de 2013 respecto a lo estimado en enero, 
hasta situarse en el -1,8 % y en el 0,1 %, respectivamente. 

En 2012 la demanda nacional detraerá 3,7 puntos porcentuales a la variación interanual 
del producto, mientras que la demanda externa neta aportará 1,9 puntos porcentuales. 
La contracción de la economía española en 2012 se verá reflejada en el mercado laboral, 
estimando el FMI una tasa de paro del 24,2 % para este año y del 23,9 % para el siguiente.

Por su parte, la CEOE prevé una caída del PIB del -1,6 % en 2012, si bien, mejora en dos pun-
tos porcentuales la previsión del FMI de crecimiento económico. Esta previsión se basa en 
las peores expectativas del contexto internacional, lo que afectará a nuestras exportaciones 
que crecerán menos, aunque seguirán teniendo un peso importante en la recuperación de 
la actividad. Al tiempo, se producirá un mayor deterioro de la demanda nacional que seguirá 
frenando a las importaciones.

Este ejercicio 2012 está siendo muy complicado para la economía española, debido a las 
medidas de ajuste presupuestario tomadas por el Gobierno, subida de impuestos y recorte 
de gastos, del todo necesario para conseguir alcanzar el objetivo de déficit de este año, pero 
que está suponiendo un enorme esfuerzo para todo el mundo sin excepción. 

Sin embargo, a pesar de este ingente esfuerzo no parece que se vaya a poder cumplir el 
objetivo del 6,3 %. La menor actividad económica está limitando enormemente los ingresos 
públicos y al mismo tiempo, el coste de financiación que suponen los elevados intereses, 
están disparando los gastos financieros, sin olvidar la delicada situación del mercado laboral 
que están haciendo mella en las cuentas de la Seguridad Social. 
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A mediados de este ejercicio, las Administraciones Centrales ya habían alcanzado el déficit 
presupuestado para todo 2012, el -4,5 % del PIB, si bien medidas como la subida del IVA y 
la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre para los empleados del sector público, 
permitirán acercarse al objetivo. Las Comunidades Autónomas también tienen que realizar 
un importante esfuerzo de ajuste que, sin embargo, no va a ser suficiente, ya que se espera 
una desviación al alza y que  sobrepasen su objetivo.

En la reunión del 6 de septiembre del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) 
se anunció un nuevo programa de compra de deuda pública que supone un apoyo ilimitado 
pero supeditado a programas de consolidación fiscal y a reformas económicas a través de 
la petición formal del rescate al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) o al Meca-
nismo de Estabilidad Europeo (EMS). Esto quiere decir que si un país solicita la ayuda tendrá 
unos condicionantes macroeconómicos y se le aplicará un estricto seguimiento. 

En estos momentos el Gobierno español tiene que estudiar al milímetro las implicaciones 
y las medidas adicionales que puede suponer solicitar esta ayuda. Por una parte porque 
pedirán ajustes aún mayores en materia fiscal de los que se han realizado hasta la fecha y 
empieza a ser limitado el margen de maniobra en algunos temas aunque sí que hay ciertas 
parcelas del gasto público que deberían revisarse y racionalizarse.

El debate sobre cuáles van a ser las exigencias que Europa nos pediría si nuestro Gobierno 
solicita la intervención del BCE en los mercados de deuda para bajar la prima de riesgo está 
abierto, pero no dejan de ser meras especulaciones. Lo que sí es seguro es que serán medi-
das muy duras (mercado laboral, pensiones, impuestos, sector público…).

Y, al cierre de este boletín, se presentarán los Presupuestos Generales del Estado para 2013, 
en el que se prevé se realicen recortes generalizados y un nuevo esfuerzo de austeridad que 
afectará a todos los ministerios. Lo importante es que se prioricen los recortes en aquellos 
gastos no productivos e ineficientes que a la larga no vayan a repercutir en la generación de 
riqueza. Y sobre todo, es imprescindible que empiecen a tomarse medidas que impulsen el 
crecimiento, que con el crecimiento sube la actividad económica, el consumo, la inversión, 
los ingresos públicos, el empleo y, en definitiva, todos aquellos factores que favorecen la 
riqueza y el bienestar de un país.

         

La incertidumbre acecha a la economía española
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La crisis económica 
paraliza la negociación 
de los convenios.

PANORAMA GENERAL
La crisis económica está dificultando la negociación de los convenios colectivos, frenando la adopción 
de acuerdos entre empresarios y sindicatos.

Hasta el 31 de agosto se habían registrado 1.302 convenios colectivos, 758 menos que en igual perio-
do de 2011 y 1.408.446 trabajadores menos.

El incremento salarial medio ponderado era del 1,47% siendo del 1,60% en los convenios en revisión 
y del 0,87% en los convenios nuevos. La moderación salarial, por lo tanto, está siendo mayor en los 
convenios de nueva firma, sobre todo en los de ámbito de empresa, donde el incremento salarial es del 
0,57%, cercano a la recomendación efectuada por los interlocutores sociales en el AENC-2012-2014.
Los costes laborales crecen un 0,5% en España, frente al 1,6% de la zona euro, en el segundo trimes-
tre de 2012. La productividad cayó en el segundo semestre un 0,1%, tras aumentar un 1,2% entre 
enero y marzo.

El número de desempleados subió en 38.179 personas situándose el paro registrado en 4.625.634 
personas.

La CEOE considera que la vuelta a la recesión de la economía española está ocasionando que el merca-
do laboral entre en una nueva espiral de deterioro. El retroceso de la actividad económica provocará, 
a su juicio, una mayor caída del empleo, del 4,8% en términos de la EPA.

El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanzó los 16.895.977 ocupados en agosto, des-
cendiendo en 136.765 personas. Mientras tanto el número de pensionistas no deja de subir.

RELACIONES LABORALES
Negociación colectiva

La crisis frena la negociación de los convenios. Las cifras de convenios colectivos registradas evidencian 
la ralentización en el proceso de negociación, incluso comparándolas con las de 2011, año en el que 
la negociación se desarrolló con lentitud también en un contexto de estancamiento económico. Hasta 
el 31 de agosto de 2012, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se habían regis-
trado 993 revisiones de convenios suscritos en años anteriores y 309 convenios nuevos, aplicables a 
3.615.142 trabajadores (2.969.502 los convenios en revisión y 645.640 los convenios nuevos), lo que 
supone el 32,86% de los afectados por la negociación colectiva.

En iguales fechas de 2011, los convenios registrados eran 2.060, de los que 1.770 eran revisiones y 290 
convenios nuevos, aplicables en su conjunto a 5.023.588 trabajadores, el 45,67% de los afectados por la 
negociación colectiva de 2011. El incremento salarial medio ponderado era del 1,47%, siendo del 1,60% 
en los convenios en revisión y del 0,87% en los convenios nuevos, incremento éste que se eleva al 1,03% 
en los firmados con vigencia anual y que baja al 0,78% en los de vigencia superior al año.

La moderación salarial, por tanto, está siendo mayor en los convenios nuevos, especialmente en los 
convenios de empresa, donde el incremento salarial es del 0,57%, frente a los convenios de sector 
donde este incremento alcanza el 0,91%. La jornada laboral media se sitúa en 1.751,74 horas anuales.

Del total (1.302) convenios registrados, 967 eran convenios de ámbito de empresa, de los cuales 701 
eran convenios revisados y 261 convenios de nueva firma. Los convenios de este ámbito afectaban a 
un total de 327.198 trabajadores, 250.710 los convenios en revisión y 76.488 los convenios nuevos.

El incremento salarial medio ponderado era del 1,66%, siendo del 2% en los convenios en revisión, y 
del 0,57% en los convenios nuevos, en estos últimos del 0,53% en los convenios con vigencia anual 
y del 0,58% en los firmados con vigencia plurianual. La jornada laboral media en este ámbito era de 
1717,39 horas anuales, esto es, 37,77 horas menos que los convenios de ámbito sectorial.

Por lo que se refiere a los convenios de otro ámbito (grupo de empresas, provincial, interprovincial, 
estatal, autonómico, etc.), el número de los registrados era de 340 que afectaban a 3.287.944 traba-
jadores, 292 convenios eran revisiones que cubrían a 2.718.792 trabajadores, y 48 eran convenios de 
nueva firma que afectaban a 569.152 trabajadores.

El incremento salarial medio ponderado era de 1,45%, siendo del 1,56% en los convenios en revisión y 
del 0,91% en los convenios nuevos, subiendo al 1,08% en los convenios firmados con vigencia anual, 
y del 0,81% en los de vigencia superior al año.

En el Sector del Metal a 25 de septiembre, se habían registrado 26 convenios colectivos provinciales de 
la Industria Siderometalúrgica, de los que 20 eran revisiones de convenios firmados en años anteriores 
y 6 convenios nuevos.
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El incremento salarial medio ponderado de los convenios en revisión era del 1,92% para 494.381 
trabajadores, mientras que los convenios de nueva firma era del 0,72% para 97.100 trabajadores.

Conflictividad laboral

En agosto de 2012, según el último Informe de conflictividad de CEOE, se iniciaron 19 huelgas y como 
consecuencia de ellas y de las iniciadas en meses anteriores que permanecieron abiertas en dicho mes 
se perdieron 72.808 horas de trabajo –el 0,01% de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los 
trabajadores por cuenta ajena-. Participaron en tales huelgas 1.519 trabajadores.

Si comparamos los datos de agosto de 2012 con los del mismo mes del año anterior comprobamos 
que ha disminuido el número de huelgas (-13,63%), pero se han incrementado las horas de trabajo 
perdidas (+1,30%) y sobre todo los trabajadores que secundaron aquéllas (+60,92%).

En los ocho primeros meses de 2012 tuvieron lugar 796 huelgas, en las que participaron 2.021.659 
trabajadores y se perdieron 22.846.201 horas de trabajo. Respecto al mismo período de 2011, ha 
disminuido el número de huelgas (-0,62%), pero han crecido los trabajadores que secundaron las mi-
mas (+288,41%) y las horas de trabajo perdidas (+120,84%). En la comparación de estos datos debe 
tenerse presente la huelga general del 29 de marzo de 2012.

En agosto, en la conflictividad estrictamente laboral, es decir, excluyendo la derivada de huelgas en 
servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales tuvieron lugar 11 huelgas, secundadas 
por 520 trabajadores, ocasionando la pérdida de 49.104 horas de trabajo. Estas cifras ponen de relieve 
que, respecto al mismo mes del año anterior, han disminuido el número de huelgas (-26,66%), las 
horas de trabajo perdidas (-39,97%), y los trabajadores que secundaron las mismas (-23,41%).

En los ocho primeros meses de 2010, en la conflictividad estrictamente laboral tuvieron lugar 613 huel-
gas, en las que participaron 104.276 trabajadores y se perdieron 5.651.430 horas de trabajo. En rela-
ción con el mismo período de 2011, han aumentado el número de huelgas (+2,86%) y han descendido 
los trabajadores que participaron en las mimas (-75,99%) y las horas de trabajo perdidas (-27,68%).

En empresas o servicios de carácter público se han producido ocho huelgas, en las que han participa-
do 820 trabajadores y como consecuencia de las mimas se han perdido 21.752 horas de trabajo, el 
29,88% de las horas de trabajo perdidas por huelgas en agosto.

Considerando las causas de la conflictividad, en agosto destaca la conflictividad vinculada a la tramita-
ción de expedientes de regulación de empleo. Por dicha causa tuvieron lugar dos huelgas, en las que 
participaron 122 trabajadores y se perdieron 24.896 horas de trabajo, el 34,19% de las perdidas en 
dicho mes. Por la negociación de convenios se perdieron como consecuencia de huelgas iniciadas en 
meses anteriores 1.488 horas de trabajo, el 2,04% de las perdidas en dicho mes.

Por ámbito geográfico, la conflictividad laboral durante el mes de agosto afectó principalmente a 
Madrid, con siete huelgas, seguida de Barcelona, con tres; Sevilla, con dos; y Cádiz, Córdoba, Huelva, 
Orense y Pontevedra, con una. Considerando el número de trabajadores que secundaron la huelga, 
Madrid, con 494 ocupa el primer lugar. A continuación se situaron Barcelona, con 227; Sevilla, con 
32; Huelva, con 27 y Cádiz, con 26.

Atendiendo a las horas no trabajadas, Barcelona encabeza la lista con 19.160 horas de trabajo per-
didas, seguida, entre otras, de Cádiz, con 11.232; Madrid, con 7.240; y Álava, con 3.712. Durante 
agosto de 2012 los sectores más afectados por las huelgas, desde la perspectiva del número de ho-
ras de trabajo son Metal (15.464 –el 21,24%); Alimentación, bebidas y tabaco (9.480 –el 13,02%); 
Transportes y comunicaciones (8.592 horas –el 11,80%); y Extracción y transformación de minerales 
(7.640 –el 10,49%-).

Actividad normativa y sindical

La CEOE ha advertido, en relación con el repunte de la inflación hasta el 2,7%, debido a la subida del 
precio de los alimentos y de los carburantes, que en un momento como el actual, en el que el único 
elemento que muestra algo de dinamismo en la economía son las exportaciones “cualquier deterioro 
en la competitividad derivado a incrementos salariales y otros factores, supondría una limitación para 
la recuperación de la economía española”.

La CEOE ha elaborado un “Informe de Previsiones de la Economía española para 2012-2013” en el que 
pronostica que la economía se contraerá un 1,6% tanto este año como el que viene. Además, estima 
que el gobierno no será capaz de cumplir con los objetivos de déficit pactados con Bruselas, ya que 
el saldo negativo de las cuentas públicas se situará en el 6,9% al cierre de este ejercicio y en el 4,9% 
el año que viene.

En relación con la inflación, señala que a pesar de que el impacto de los precios de los carburantes y 
la subida del IVA pueden elevar el IPC de los últimos meses hasta tasas cercanas al 3% para 2012 en 
su conjunto la inflación será menor que en 2011.

En relación con el mercado laboral, la CEOE señala que en 2012 está atravesando una intensificación 
del proceso de ajuste que dura ya varios años. La vuelta a la recesión de la economía española ha oca-
sionado que dicho mercado haya entrado en una nueva espiral de deterioro. Para este año, el retroce-
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Aumentan las horas de 
trabajo perdidas por 
huelgas.

La CEOE pronostica 
mayor deterioro del 
mercado laboral.
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so de la actividad económica provocará una mayor caída del empleo, del 4,8% en términos de la EPA, 
lo que supondrá una destrucción superior a los 800 mil puestos de trabajo. En 2013, se prolongará el 
descenso de los ocupados, si bien será menos intenso que en 2012, con una disminución del 3,4%.

Con esta evolución del empleo, el número de desempleados alcanzará un nuevo de desempleados 
alcanzará un nuevo máximo histórico aumentando en 2012 hasta superar los 5,8 millones de personas 
de media. En 2013, el número de parados continuará creciendo, aunque de forma más atenuada que 
en 2012, y rozará los 6 millones de personas en el conjunto del año. Estas previsiones podrían haber 
sido más elevadas de no ser por la caída que se estima para la población activa en 2012 y, especial-
mente, en 2013. Así, la tasa de paro volverá a repuntar en 2012, hasta situarse en el 25,2% de media. 

En 2013, se estima que la tasa de desempleo continúe siendo muy elevada y aumente hasta el 26,5% 
en media.

En relación con los costes laborales, la remuneración por asalariado se desacelerará en 2012, situando 
su ritmo de crecimiento en el 0,3% lo que será debido, en gran medida, a la eliminación de la paga 
extraordinaria de diciembre en el caso de los empleados públicos. En cambio, en 2013, se producirá 
un repunte de la remuneración por asalariado, con un incremento anual del 1,3%. Mientras, los costes 
laborales unitarios (CLU) continuarán cayendo en 2012, y de forma más intensa que el año anterior, 
con una disminución del 2,7%. La senda descendente se prolongará en 2013, si bien la caída será 
menor, con un -0,2%.

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Plan de Lucha contra el Empleo irregular 
y el fraude a la Seguridad Social, ha permitido aflorar, hasta agosto, 52.453 empleos sumergidos, un 
14,5% más que en el mismo periodo de 2011. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de enero a 
agosto de este año ha llevado a cabo un total de 143.714 inspecciones en materia de empleo.

En materia de prestaciones por desempleo, las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social hasta agosto, un total de 13.444, han permitido detectar 4.260 infracciones de 
empresarios que daban empleo a perceptores de estas prestaciones. También se detectaron 6.263 
casos de personas que trabajaban y cobraban, de forma indebida, la prestación por desempleo.

Si lo comparamos con 2011, la afloración de situaciones de fraude se ha incrementado en un 29,60% 
en el caso de las empresas y en más de un 47% en el caso de trabajadores individuales.

En el caso de empresas ficticias constituidas con ánimo de defraudar, los resultados se han llevado a 
cabo 12.882 inspecciones –más del doble que en 2011-. Estos controles han permitido detectar 992 
casos de fraude frente a los 185 en el mismo período del año anterior, lo que equivale a un 536% más.
Por otra parte, el importe total de expedientes liquidatorios de cantidades no declaradas se elevó en 
el primer semestre de este año a más de 643 millones de euros, lo que supone un incremento de 6,6 
millones de euros en relación al mismo período de 2011.

Empleo

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar 
el mes de agosto, ha subido en 38.179 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, 
el incremento del paro es de un 0,83%. De esta forma el paro registrado se ha situado en 4.625.634.
En agosto de 2011 el desempleo subió en 51.185 parados respecto al mes anterior. Por otra parte, 
desde agosto de 2011, el paro se ha incrementado en 494.707 personas (11,98%). En términos des-
estacionalizados, el desempleo se ha situado en 4.798.376, lo que supone 5.798 parados más que el 
valor desestacionalizado del paro registrado en julio. 

Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a julio: En 
Agricultura se reduce en 1.332 (-0,81%); en Industria sube en 6.748 (1,30%); en Construcción se 
incrementa en 2.482(0,32%); en Servicios sube en 42.391 (1,54%). Por último, el colectivo Sin Empleo 
Anterior baja en 12.110 personas (-3,16%).

El desempleo masculino se sitúa en 2.291.543 al subir 22.594 (1,00%) y el femenino en 2.334.091, 
al incrementarse en 15.585 (0,67%) en relación al mes de julio. Si lo comparamos con agosto de 
2011, el paro masculino sube en 261.942 (12,91%) personas y el femenino se incrementa en 232.765 
(11,08%).

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años baja en agosto en 4.060 personas 
(-0,92%) respecto al mes anterior y el paro de 25 y más años sube en 42.239 (1,02%).

El paro registrado baja en 5 Comunidades, entre las que destacan: Galicia (-2.931), Canarias (-1.119) e 
Illes Balears (-564). Sube, en cambio, en 12, encabezadas por Andalucía (10.365) y Cataluña (8.090).
En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 13, entre las que destacan: Ponteve-
dra (-973), Tenerife (-890) y A Coruña (-710). Por el contrario, sube en 39, encabezadas por Barcelona 
(6.972) y Madrid (4.840).

El número de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 1.021.755. Supone una baja-
da de 39.548 (-3,73%) sobre el mismo mes del año 2011. Por su parte, la contratación acumulada en 
los primeros ocho meses de 2012 ha alcanzado la cifra de 8.890.357, lo que supone 471.051 contra-
tos menos (-5,03%) que en igual periodo del año anterior.
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Los costes laborales 
crecen un 0,5%, frente 
al 1,6% de la zona euro.

En agosto de 2012 se han registrado 61.979 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan 
el 6,05% de todos los contratos. Supone una reducción de 4.321 (-6,54%) sobre igual mes del año 
anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 679.456 contratos hasta agosto de 2012. Re-
presenta una reducción de 79.129 (-10,43%) sobre el mismo periodo del año 2011.

Los contratos indefinidos del mes de agosto se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 
37.232 a tiempo completo y 24.565 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una bajada, respecto a 
agosto de 2011, de 4.577 (-10,95%) y los segundos se han incrementado en 256 (1,05%).
En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan en los ocho primeros 
meses de este ejercicio un total de 417.506: el 13,45% menos que en igual periodo del año 2011. Los 
contratos indefinidos a tiempo parcial, que suponen un total de 261.950, registran un descenso del 
5,15% en relación a igual periodo del año anterior.

El resto de contratos, hasta completar el total de 1.021.755 del mes de agosto de 2012, son 5.661 
de carácter formativo y 954.297 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo 
destacan: Obra o Servicio Determinado –de jornada a tiempo completo-, con 271.898 (26,61%), se-
guido de Eventuales por Circunstancia de la Producción -con jornada a tiempo completo-, con 268.281 
(26,26%). Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial ascienden a 318.761 (31,20%).

Salarios

El coste laboral de las empresas por trabajador y mes alcanzó, en el segundo trimestre de 2012, los 
2.591,80 euros brutos, lo que supone un descenso del 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

De dicho coste en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo, 1.939,73 euros 
corresponden a salarios y 570,99 a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto corresponde 
a indemnizaciones, prestaciones sociales.

Coste laboral total
Resultados nacionales 2º trimestre 2012

Coste laboral por trabajador y mes Coste laboral por hora efectiva

Euros Índice Tasa 1 Euros Índice Tasa 1

TOTAL 2.591,80 106,6 -0,3 19,47 108,1 0,7

Industria 2.986,66 110,5 2,6 21,05 108,8 3,5

Construcción 2.791,10 114,2 2,6 19,21 114,7 4,5

Servicios 2.496,81 105,6 -1,0 19,16 106,9 -0,47

1 Mismo trimestre del año anterior

El coste salarial, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordina-
rias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos, mantiene el mismo nivel 
respecto al segundo trimestre de 2011, pasando de 1.938,78 a 1.939,73 euros por trabajador y mes. 
Si se excluye el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), se obtiene el coste 
salarial ordinario, que aumenta un 0,5%.

Los otros costes (costes no salariales) disminuyen un 1,4%. Su principal componente, las cotizaciones 
obligatorias a la Seguridad Social, decrecen un 0,2%, mientras que las percepciones no salariales bajan 
un 6,2% debido al descenso de las indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no sala-
riales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, 
selección de personal, etc.).

El coste laboral por hora crece un 0,7%. Este incremento, superior al del coste por trabajador, se debe 
al descenso en el número de horas efectivas de trabajo del 1,0%.

Otros costes (coste no salarial)

Euros Tasa1

Total (otros costes) 652,07 -1,4

Cotizaciones obligatorias 570,99 -0,2

Percepciones no salariales 102,03 -6,2

Subvenciones y bonificaciones2 20,94 5,8

Coste por hora

Euros Tasa1

Coste por hora efectiva 19,47 0,7

Coste por hora pagada 17,15 0,6

 2 las subvenciones se sustraen de los otros costes

Coste laboral por trabajador

Euros Tasa1

Coste laboral total 2.591,80 -0,3

Coste salarial 1.939,73 0,0

Otros costes 652,07 -1,4

Coste salarial

Euros Tasa1

Coste salarial total 1.939,73 0,0

Coste salarial ordinario 1.635,93 0,5

1 Mismo trimestre del año anterior 
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El coste laboral en la Comunidad de Madrid y el País Vasco supera en más de 300 euros la media 
nacional. En Canarias, Galicia y Extremadura dicho coste es inferior a la media en la misma cantidad.
Atendiendo al crecimiento interanual del coste, País Vasco, Comunidad de Madrid y Castilla y León 
presentan las tasas más elevadas, mientras que Baleares, Cantabria y Región de Murcia registraron los 
menores incrementos.

COSTE LABORAL POR TRABAJADOR Y MES 

Seguridad Social

El número medio de afiliados a la Seguridad social en agosto, descendió en 136.762 personas, lo cual 
sitúa la cifra global de ocupados en 16.895.977, el volumen más bajo de afiliación media desde marzo 
de 2004. La tasa interanual desciende a un -3,45%.

El problema es que, mientras el número de ocupados cae, el de pensionistas no deja de subir. Actual-
mente 19.445.680 (si se suman los desempleados que cotizan a la Seguridad Social) sostienen las 
prestaciones de 8,12 millones de pensionistas, apenas 2,39 afiliados por pensionista.

No obstante, la cifra es aún más preocupante si tan solo se contabiliza el número de ocupados registra-
dos en el último día de agosto: 16.682.422 cotizantes para sostener a 8,2 millones de pensionistas, es de-
cir, apenas dos trabajadores por pensionista, el menor nivel que se registra desde finales de los años 90.

Por regímenes, en términos intermensuales, el General bajó en 103.799 personas, lo que contabiliza 
una media de 13.771.654 afiliados. En particular, por secciones de actividad medias, debe destacarse 
un incremento respecto a julio en las siguientes:

 -Hostelería    10.774 (1%)
 -Actividades Sanitarias y Servicios Sociales 10.116 (0,68%)

En sentido contrario Educación con -44.585 (-7,20%), seguido de Construcción con  -24.966  (-3,29%) 
e Industria Manufacturera con -24.225 (-1,43%).

AFILIADOS MEDIOS MENSUALES

REGÍMENES
AFILIADOS MEDIOS 

AGOSTO 2012

VARIACIÓN INTERANUAL

Absoluta Relativa

Régimen General

General (*) 13.771.654

S.E. Agrario (**) 12.605.008 -648.354 -4,89

S.E. Hogar 792.097 9.840 1,26

R.E. Hogar (en extinción) 374.550 374.550

Total Hogar (***) 4.141 -293.971

R.E. Autónomos 3.050.085 -44.504 -1,44

R.E. Mar 64.863 -1.268 -1,92

R.E. Carbón 5.234 -832 -13,71

TOTAL 16.895.977 -604.541 -3,45

(*) No incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar
(**) La comparación interanual se hace con el extinguido R.E. Agrario 
(***) La comparación interanual se hace con el extinguido R.E. del Hogar

Conviene destacar que en el último mes 25.516 empleados domésticos se dieron de alta en el nuevo 
Sistema Especial del Régimen General, lo que sitúa la cifra total de afiliados del sector en 374.550. 
Respecto al Régimen de Autónomos, la diferencia entre julio y agosto refleja un descenso de 14.757 
personas (-0,48%). Por lo que respecta al Régimen del Mar, avanza en 70 ocupados, hasta alcanzar 
los 64.863 afiliados medios, mientras el Carbón suma 5.234, tras crecer en 1.035 personas respecto 
a julio.

Euros

Madrid 2.985,86

País Vasco 2.949,14

Cataluña 2.764,97

Navarra 2.685,66

TOTAL 2.591,80

Asturias 2.560,45

Aragón 2.518,34

Rioja (La) 2.458,93

Castilla y León 2.402,95

Euros

Andalucía 2.402,70

Castilla-La Mancha 2.396,71

Balears 2.382,66

Murcia 2.373,55

Comunitat Valenciana 2.353,09

Cantabria 2.290,79

Extremadura 2.265,74

Galicia 2.244,39

Canarias 2.178,95
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Respecto al año anterior, la afiliación en el total del Sistema registró en agosto un descenso de 604.541 
trabajadores (-3,45%), aproximadamente la mitad de la caída de agosto de 2009, con 1.136.246 tra-
bajadores (-5,94%).

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tasa de variación interanual registró un descen-
so del 1,44%, 44.504 personas menos, si bien la cifra total de emprendedores sigue situándose por 
encima de los tres millones. El Mar registró una bajada del 1,9% mientras y la tasa de variación anual 
en el Carbón retrocedió un 13,7%.

Por último, el número de afiliados masculinos alcanzó el pasado mes los 9.128.746, mientras la afilia-
ción femenina se situó en 7.767.231.

La afiliación de trabajadores extranjeros alcanzó en agosto los 1.748.415 ocupados, de ls que 
1.524.313 pertenecen al Régimen General, 216.878 al Régimen de Autónomos, 5.119 al Mar, 517 al 
Carbón y 1.589 al Hogar, rompiendo la tendencia de los cinco últimos meses de crecimiento consecu-
tivo, al descender en 16.517 personas, un 0,94%.

AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS - DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

REGÍMENES
TOTAL 

GENERAL
General (1) S.E.  

Agrario
S.E.  

Hogar
AUTÓNOMOS MAR CARBÓN HOGAR TOTAL

DE LA UNIÓN 
EUROPEA

549.492 414.097 98.496 36.899 107.3229 1.182 494 304 658.794

DE PAÍSES  
NO UNIÓN 
EUROPEA

974.821 674.285 128.114 172.421 109.556 3.937 23 1.284 1.089.621

TOTAL  
EXTRANJEROS

1.524.313 1.088.382 226.610 209.321 216.878 5.119 517 1.589 1.748.415

(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó el pasado 1 de agosto 
los 7.429,15 millones de euros, un 4,4% más que en el mismo mes de 2011.

La pensión media de jubilación alcanzó los 948,81 euros, un 3,4% más respecto al mismo periodo del 
pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión 
(jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 831,54 
euros al mes, lo que supone un aumento interanual de 3,1%.

El número de pensiones contributivas registró en agosto un total de 8.934.220, esto equivale a un 
incremento interanual del 1,3%. Más de la mitad de estas prestaciones son por jubilación, 5.338.390; 
2.324.218 corresponden a viudedad; 944.889 a incapacidad permanente; 288.263 a orfandad y 
38.460 a favor de familiares.
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DATOS ESTADÍSTICOS
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

MESES

VARIACION PORCENTUAL

Indice
Mensual 

respecto al mes 
anterior

Mensual 
acumulado 

del año
En un año

2011 AGOSTO.... 
SEPTIEMBRE…..
OCTUBRE.....
NOVIEMBRE.....
DICIEMBRE.....

99,8
100,1
100,9
101,3
101,4

0,1
0,2
0,8
0,4
0,1

0,8
1,0
1,8
2,2
2,4

3,0
3,1
3,0
2,9
2,4

2012 ENERO .....
FEBRERO.....
MARZO.....
ABRIL.....
MAYO.....
JUNIO…. 
JULIO…..
AGOSTO…..

100,3
100,4
101,1
102,5
102,3
102,1
101.9
102,5

-1,1
0,1
0,7
1,4
-0,1
-0,2
-0,2
0,6

-1,1
-1,0
-0,3
1,1
0,9
0,7
0,5
1,1

2,0
2,0
1,9
2,1
1,9
1,9
2,2
2,7

Base 2011=100. Fuente: INE.

INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES

MESES

General Bienes de Consumo Bienes Equipo Bienes Intermedios

Indice
Variación 
Porcentual 
en un año

Indice
Variación 
Porcentual 
en un año

Indice
Variación 
Porcentual 
en un año

Indice
Variación 
Porcentual  
en un año

2011 JULIO.....
AGOSTO.....
SEPTIEMBRE.....
OCTUBRE.....
NOVIEMBRE.....
DICIEMBRE.....

124,7
124,3
124,6
124,8
125,0
125,0

7,5
7,1
7,1
6,7
6,5
5,5

112,7
112,9
112,9
113,0
113,1
113,2

2,8
2,7
2,5
2,4
2,5
2,4

111,7
111,8
111,8
111,9
111,9
111,8

1,4
1,3
1,2
1,3
1,2
1,1

123,3
123,3
123,1
122,7
122,2
121,8

6,8
6,2
5,5
5,0
4,1
3,0

2012 ENERO.....
FEBRERO .....
MARZO.....
ABRIL.....
MAYO.....
JUNIO…. 
JULIO…..

127,2
128,1
128,9
127,9
127,8
127,0
128,0

4,9
4,7
4,4
3,0
3,2
2,5
2,6

113,4
113,6
113,8
114,1
114,2
114,4
114,6

2,1
1,8
1,7
1,6
1,6
1,5
1,7

112,2
112,3
112,2
112,3
112,3
112,6
112,6

1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,9
0,8

122,3
123,0
123,6
124,2
124,4
124,0
123,8

1,7
1,1
1,0
1,0
1,0
0,7
0,4

Base 2005=100. Fuente: INE.

COSTE SALARIAL TOTAL (*)

Años / Trimestres
(Medias)

Por Persona Por Hora

Euros
Tasas de  
variación  

anual
Euros

Tasas de  
variación  

anual

2007
2008
2009
2010
2011

1.707,09
1.800,09
1.857,29
1.875,23
1.894,84

4,0
5,4
3,2
1,0
1,0

12,67
13,33
14,04
14,20
14,50

4,6
5,1
5,4
1,2
2,1

2009 III TR
IV TR

1.776,25
1.993,15

3,2
2,7

14,30
15,02

4,1
5,2

2010 I TR
II TR
III TR
IV TR

1.802,00
1.926,75
1.779,27
1.992,90

1,9
1,8
0,2
0,0

13,17
14,24
14,17
15,22

2,9
1,5
-0,9
1,3

2011 I TR
II TR
III TR
IV TR

1.819,62
1.938,78
1.800,84
2.020,13

1,0
0,6
1,2
1,4

13,19
14,42
14,81
15,56

0,2
1,3
4,5
2,2

2012 I TR
II TR

1.841,89
1.939,73

1,2
0,0

13,39
14,57

1,5
1,0

(*) Resultados Nacionales, total sectores actividad CNAE-2009
Fuente: INE (Índice de Costes Laborales, ICL)

PARO REGISTRADO

MESES Parados
Variación Porcentual

Mensual Anual

2011 MAYO.....

JUNIO.....

JULIO.....

AGOSTO.....

SEPTIEMBRE.....

OCTUBRE.....

NOVIEMBRE.....

DICIEMBRE.....

4.189.659

4.121.801 

4.079.742 

4.130.927

4.226.744 

4.360.926

4.420.462

4.422.359

-1,87

-1,62 

-1,02

1,25

2,32

3,17

1,37

0,04

3,04

3,50 

4,38 

4,06

5,20 

6,73

7,55

7,86

2012 ENERO.....
FEBRERO.....
MARZO.....
ABRIL.....
MAYO.....
JUNIO…. 
JULIO…..
AGOSTO…..

4.599.829
4.712.098
4.750.867
4.744.235
4.714.122
4.615.269
4.587.455
4.625.634

4,01
2,44
0,82
-0,14
-0.63
-2,10
-0,60
0,83

8,72
9,60
9,63

11,12
12,52
11,97
12,44
11,98

Fuente: INEM
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PRECIOS DE REFERENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS (METALES) 
EN LOS PRINCIPALES MERCADOS

(1) Estos datos deben tomarse como un índice de tendencia, en ningún caso como referencia firme de precios.
Fuente: TRANSID, UAHE
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ESTE INFORME HA SIDO ELABORADO CON LA COLABORACIÓN
DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO DEL METAL,

SIN QUE ELLO COMPROMETA NECESARIAMENTE SUS OPINIONES.
LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TEXTOS DE ESTA PUBLICACIÓN ESTÁ

PERMITIDA SIEMPRE QUE SE CITE SU PROCEDENCIA.
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