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ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO

El año 2004 ha estado caracterizado por un elevado nivel de crecimiento económico,
que ha alcanzado, según el F.M.I., el 5,1% en el conjunto mundial, acelerándose con res-
pecto al crecimiento experimentado el año anterior, que fue del 4,0%.

La mejora del ritmo de crecimiento se extendió por prácticamente todas las zonas del
planeta, aunque el protagonismo siguió en manos de Estados Unidos y China, cuya evo-
lución supone casi el 40% del crecimiento mundial en este año. Otras zonas muy dinámi-
cas han sido India, América Latina o los países del Centro y del Este de Europa, además
de una buena parte de los países africanos y asiáticos integrantes del Tercer Mundo.

En cuanto a la Unión Europea y Japón, su ritmo de crecimiento fue más acentuado
que en el año precedente, aunque las expectativas iniciales se fueron difuminando, espe-
cialmente en la Unión Europea, a medida que transcurría el año.

Este crecimiento coincide, además, con una fase de contención de las tensiones infla-
cionistas, lo que dibuja una situación global caracterizada por la coincidencia entre fase
alta del ciclo económico y ausencia de desequilibrios graves en la evolución los precios.

Y no es que no existan riesgos, sino que sus efectos se están manteniendo controla-
dos, al menos por el momento. Una primera amenaza la constituye la balanza comercial
de Estados Unidos, muy relacionada con la expansión del gasto público y el déficit fiscal,
que ha provocado una continua depreciación de la moneda norteamericana, introduciendo
un elemento de inestabilidad en las relaciones comerciales y en los movimientos de capi-
tales entre las diferentes áreas.

Un segundo elemento de inestabilidad potencial lo constituye el precio del petróleo,
que superó en este año los 60 dólares por barril, niveles desconocidos y que, indudable-
mente, tendrá efectos sobre el crecimiento económico a medio plazo. Los elevados nive-
les de precios del petróleo se han producido por la confluencia de factores de oferta y de
demanda, que, por otra parte, no parecen ser coyunturales. Por la parte de la oferta, los
sucesivos conflictos en Oriente Medio han afectado a la capacidad productiva de la zona
y, sobre todo, proyectan una gran dosis de incertidumbre sobre los mercados del crudo,
que pueden sufrir serias variaciones ante los acontecimientos que se producen. Pero qui-
zás más relevante, en lo que afecta al precio del petróleo, es la presión de la demanda de
los países asiáticos, sobre todo China, que necesitan el petróleo para mantener los eleva-
dos niveles de crecimiento de los últimos años, sin que se pueda entrever una reducción
de esta presión, sino más bien todo lo contrario.

Sin embargo, el aumento de los precios del petróleo ha generado un impacto en la
economía muy inferior al que se produjo en las sucesivas crisis de los años 70. Existen
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varias razones que explican este menor efecto. Por una parte, hay una menor dependencia
del petróleo desde el punto de vista productivo, y los países desarrollados han llevado a
cabo una cierta diversificación de sus fuentes energéticas, que les hace menos vulnerables
a las variaciones de los precios del crudo. Por otra, la subida de precios de las materias pri-
mas no ha estado acompañada de incrementos salariales generalizados, lo que ha contri-
buido a contener la presión sobre los precios.

Junto con estos riesgos, cuyos efectos se irán conociendo en el tiempo, la economía
mundial también se ha visto sometida a impactos momentáneos, que no parecen haber
detenido la fase alcista del crecimiento mundial. Entre ellos, destaca el tsunami del
Océano Índico, que aunque ha afectado a las economías del Sudeste Asiático de forma
menos intensa de la que se preveía inicialmente, ha originado más de 300.000 muertos y
ha tenido unas consecuencias desastrosas sobre las condiciones de vida en la zona direc-
tamente afectada.

Unión Europea y área de influencia

La Unión Europea continúa siendo una de las grandes áreas mundiales en las que el
crecimiento presenta una mayor debilidad, a pesar de que a lo largo de 2004 haya presen-
tado una importante aceleración, hasta situarse en una tasa del 2,4%, según EUROSTAT,
si se consideran los 25 países que componen la Unión desde mayo de ese año.

Este crecimiento es significativamente mayor que el registrado en 2003, que fue del
1,1%, lo que representa una buena noticia que, sin embargo, se ve ensombrecida por dos
circunstancias: por un lado, la tasa de crecimiento de la Unión Europea es muy inferior,
menos de la mitad, que la del conjunto mundial. Por otro lado, la mejora con respecto a
2003 se produjo gracias a los resultados de los dos primeros trimestres del año, pero el
prometedor dinamismo de esta primera mitad del año se desinfló en el segundo semestre,
ahogando las expectativas de despegue que se habían generado.

Dentro de la Unión Europea, los países que forma la Zona Euro han presentado, ade-
más, menores tasas de crecimiento que el resto, ahora formado por trece estados. El cre-
cimiento para los miembros de la Unión Económica y Monetaria alcanzó el 2,1%, si se
atiende a los datos de EUROSTAT y el 2,0%, según el Fondo Monetario Internacional, de
donde se deduce que una parte importante del crecimiento de la Unión Europea se ha pro-
ducido entre los países en los que el euro no es la moneda oficial, en especial Gran Bretaña
y los diez nuevos miembros, con Polonia y los países bálticos a la cabeza.

Estas condiciones económicas han estado dominadas por la atonía de la demanda
interna, sobre todo en Alemania, y, en especial, del consumo privado, que creció un 1,8%
en el conjunto de la Unión y un 1,4% en la Zona Euro, en línea con los moderados incre-
mentos de la renta disponible, que se ha visto limitada por la escasa creación de empleo,
sobre todo en la UEM. Unida a esta circunstancia, la confianza de los consumidores se
encuentra en niveles muy bajos.
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El comportamiento de la inversión, sin embargo, fue mucho mejor en 2004 que en los
años anteriores, situándose en tasas de crecimiento superiores al 4%. Este componente de
la demanda se ha visto favorecido por el crecimiento de las exportaciones, impulsadas por
el mayor dinamismo económico mundial, que ha permitido, incluso, superar las limita-
ciones que impone la apreciación acumulada del euro frente al resto de monedas, sobre
todo el dólar.

También han contribuido a este crecimiento las excepcionales condiciones financie-
ras, que el Banco Central Europeo ha decidido mantener durante 2004, que sitúan los tipos
de interés de referencia muy cerca de los mínimos históricos, y la mejora de los benefi-
cios, que se ha apoyado en la confluencia de ganancias de productividad y moderación
salarial durante este año.

El impulso del sector exterior se ha producido a pesar, como se ha dicho, de la apre-
ciación acumulada del euro, que encarece las exportaciones y abarata las importaciones.
Tanto unas como otras crecieron de forma intensa en la UE-25, alcanzando un 6,7% las
exportaciones y un 6,8% las importaciones, aunque la diferencia con respecto a la tasa de
crecimiento del año anterior ha sido mayor en el primer caso que en el segundo.

Esta mejoría general de la economía de la Unión Europea se ha producido con un
escenario de contención de la inflación, a pesar de que el incremento del precio del petró-
leo se hizo notar a partir del segundo trimestre del año, alejando los síntomas de desace-
leración que se habían detectado a finales de 2003. En el mes de diciembre, la tasa anual
de inflación se situó en el 2,4%, tanto en la Unión Europea como en la Zona Euro. La
moderación de la inflación, dadas las circunstancias impuestas por la evolución de los pre-
cios del petróleo, encuentra sus motivos en la languidez de la demanda interior y en la
moderación de los incrementos salariales, a pesar de las ganancias de productividad que
se han registrado.

Estas circunstancias han permitido al Banco Central Europeo mantener los tipos de
interés de referencia, situados en el 2% desde 2003, sin cambios a lo largo del año, pese a
las continuas demandas de una política monetaria expansiva, semejante a la ejercida por
la Reserva Federal al principio de la crisis, capaz de estimular la débil demanda interna en
el seno de la UEM, poniendo de manifiesto con ello que el objetivo prioritario del BCE es
la estabilidad de precios.

Si, con este comportamiento, esta institución (BCE) ha ganado una buena dosis de
credibilidad, no ha sucedido lo mismo con otras instituciones europeas que, al propiciar la
paralización por el Consejo Europeo de los procedimientos de déficit excesivo abiertos a
Francia y Alemania por parte de la Comisión Europea, generó una crisis institucional que
desembocó en una relajación de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y
de las medidas correctivas en caso de incumplimiento. Esta pérdida de credibilidad se ha
acentuado a lo largo de 2005, como consecuencia de las dificultades surgidas en el proce-
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so de aprobación de la Constitución Europea y la falta de acuerdo sobre las Perspectivas
Financieras de la Unión Europea para el periodo 2007 – 2013.

En lo que se refiere a la situación económica de los principales países que forman la
Unión Europea se pueden detectar diferencias significativas. Sin duda alguna, la situación
más delicada es la de Alemania, Italia, Países Bajos y Portugal, que han alcanzado tasas
de crecimiento situadas entre el 1,2% y el 1,7%. En todos los casos estos niveles de cre-
cimientos son muy superiores a los registrados el año anterior, en el que todos ellos,
excepto Italia, habían experimentado tasas negativas de crecimiento, pero son inferiores a
las del resto de la Unión Europea y, por supuesto, están muy alejados de los de las zonas
más dinámicas del planeta. Una nota común a estas economías, quizás con la excepción
de Portugal, es que el consumo interior muestra signos claros de debilidad, por los que el
crecimiento experimentado en 2004 ha procedido, fundamentalmente, del sector exterior.

La importancia relativa de la economía alemana en el conjunto de la UE hace que su
evolución sea especialmente preocupante, desde una perspectiva global europea. La falta
de pulso de la demanda interna ha afectado al mercado de trabajo y, con ello, a la renta
disponible de las familias y, sobre todo, al nivel de confianza de las mismas, realimentan-
do el proceso. La persistencia de estos problemas ha hecho evidente, desde hace varios
años, la necesidad de ajustes estructurales que se han concretado, quizás con demasiado
retraso, en la denominada Agenda 2010, que introduce reformas significativas en el mer-
cado de trabajo y en las prestaciones sociales, en especial las derivadas del desempleo.

Las reformas no se han producido sólo en Alemania, sino que también otros países,
como Francia e Italia, han intervenido en las condiciones estructurales del mercado de tra-
bajo. En el caso de Francia las reformas han afectado, sobre todo, a las prestaciones por
desempleo y al tiempo de trabajo, y se han desarrollado en un clima de cierta recuperación
económica, con una tasa de crecimiento anual del 2,3%, apoyada en el consumo privado
y, sobre todo, en la inversión, que ha crecido un 7,5% en 2004. En Italia las reformas se
retrasaron hasta el año 2004 y se centraron en la modificación de los tipos de contrato. La
evolución de este país, como se ha señalado, fue mejor que en 2003, pero se situó a la cola
de los 25 países de la UE según su nivel de crecimiento, con la misma tasa que Portugal
(un 1,2%) y sólo superior a la de Malta (un 0,4%).

El mejor comportamiento dentro de los países que componen la UE ha correspondi-
do a buena parte de los 10 nuevos estados miembros, en especial las tres repúblicas bálti-
cas (Estonia ha crecido un 7,8%, Letonia, un 8,3% y Lituania, un 6,7%), Eslovaquia (un
5,5%) y Polonia (un 5,3%), aunque en todos los casos persisten elevados niveles de infla-
ción y desequilibrios fiscales que obligarán a estos países a intensificar los esfuerzos para
ingresar en el grupo de los países de la zona Euro.

Además de los 10 nuevos socios de la UE, el Reino Unido, Dinamarca y Suecia no
forman parte de la UEM. En los tres casos el crecimiento ha sido más intenso que en la
Zona Euro y superior al registrado en el año 2003, sobre todo en el caso de Dinamarca,
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que parece superar la fase de estancamiento de los años anteriores y alcanza una tasa de
crecimiento del 2,4%, y Suecia, que se sitúa en el 3,6%, más de dos puntos por encima del
año anterior.

En cuanto al Reino Unido, el crecimiento también se aceleró, hasta el 3,1%, gracias
al mantenimiento de una elevada tasa de crecimiento del consumo privado (3,5%) y a la
aceleración de la inversión hasta el 5,4%. Este intenso crecimiento no afectó a la inflación,
cuya tasa se situó en el 1,3%, ayudada por el incremento de un punto en el tipo de interés
de referencia del Banco de Inglaterra, que se ha situado en el 4,75%, muy por encima del
establecido por el Banco Central Europeo.

Fuera de la Unión Europea, tanto Bulgaria y Rumanía, que se incorporarán en enero
de 2007, como Croacia y Turquía, cuya adhesión depende de las conversaciones en mar-
cha a lo largo de 2005, han experimentado crecimientos superiores a la media de la UE,
especialmente intensos en los casos de Rumanía y Turquía, (un 8,3% y un 7,7%, respec-
tivamente, según las estimaciones de EUROSTAT) y más moderados en el de Bulgaria (un
5,6%) y Croacia (un 3,7%). La intensidad del crecimiento de estos países ha estado acom-
pañada, en algunos casos, como el de Turquía, por niveles de inflación muy elevados (un
9,3%), aunque dentro de los límites establecidos por el gobierno turco en las previsiones
de estabilización de la economía, una vez superada la intensa crisis atravesada a principios
de esta década.

Por último, también se puede citar el vigor de la economía rusa, que registró un cre-
cimiento superior al 7% (aunque con una inflación del 11,7%) impulsada por los ingresos
de la venta de petróleo.

Estados Unidos

El crecimiento experimentado por la economía estadounidense en 2003 se consolidó
a lo largo de 2004, alcanzando una tasa del 4,4%, según los datos del FMI. Este creci-
miento se advertía ya en los datos del primer trimestre del año, pero no se apuntaló hasta
el segundo semestre, una vez superado el bache que se produjo a mediados de año, en el
momento de mayor incertidumbre sobre el impacto de la subida de los precios del petró-
leo. Este crecimiento está basado en dos sólidos pilares como son: por un lado, el incre-
mento de la riqueza financiera de las familias, que empuja el consumo privado; y, por otro,
la recuperación de los beneficios empresariales, después de cuatro años de reestructura-
ción, que incide directamente en la inversión.

Al incremento del consumo privado también ha contribuido el crecimiento del
empleo en estos dos años, lo que se ha traducido en una mejora de la renta disponible de
los hogares y en una consolidación de los niveles de confianza.

El incremento del empleo no ha impedido incrementar la productividad del factor tra-
bajo, manteniéndose estables los costes salariales. Ambos factores han permitido mejorar
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los beneficios empresariales lo que, a su vez, ha contribuido a intensificar las inversiones,
en especial las de bienes de equipo.

La aceleración del ritmo de crecimiento afectó a la evolución de los precios, cuya
tasa de incremento se situó cerca del 3% a finales de año. Coherentemente con la evolu-
ción de la actividad económica y de los precios, la Reserva Federal anunció una progre-
siva elevación de los tipos de interés de referencia, que permitiese controlar las tensiones
inflacionistas.

Frente a esta contención en la política monetaria, la política fiscal mantuvo un perfil
muy expansivo debido, en buena parte, al incremento de los gastos en defensa, lo que pro-
vocó un déficit fiscal del 4,3%. Al producirse el déficit público durante un período en que
el ahorro de las familias está en niveles históricamente bajos, sólo se puede financiar a tra-
vés del endeudamiento exterior, contribuyendo así a acentuar uno de los desequilibrios
más graves de la economía estadounidense, cuyo déficit comercial alcanzó el 5,3% del
PIB en 2004.

Esta circunstancia contribuye a la depreciación del dólar, lo que permite un abarata-
miento de las exportaciones y un encarecimiento de las importaciones, cuyo volumen no
se ha visto afectado hasta el momento, como consecuencia del intenso crecimiento de la
economía.

América Latina

Durante 2004 se ha consolidado el crecimiento, tanto en los países que habían inicia-
do la recuperación después de atravesar una profunda crisis, como Argentina o Uruguay,
como en los que la iniciaron hace ya algunos años, como Brasil o Chile. El crecimiento
fue también intenso en países como Venezuela y Ecuador, debido al incremento de ingre-
sos derivado del alza en los precios del petróleo.

Esta tendencia, que se ha mantenido relativamente estable a lo largo del año, acabó
por situar la tasa de incremento del PIB de la zona en el 5,7%, basándose en la fortaleza
de la demanda interior, tanto por la parte del consumo privado, alentado por una clara
mejoría del empleo, como por el lado de la inversión. El sector exterior, a pesar de que
mostró un gran dinamismo, con crecimientos de las exportaciones y las importaciones
por encima del 30%, tuvo una contribución al crecimiento del área menor que en años
anteriores.

Este crecimiento estuvo acompañado, sin embargo, por algunas presiones inflacio-
nistas, que se acentuaron en la segunda parte del año, rompiendo los moderados niveles
en que se había situado al comienzo, de forma que la tasa de inflación en diciembre se
acabó situando en el 6,5%.

Esta situación obligó a desarrollar políticas monetarias contenidas, bien a través del
control de la oferta monetaria o bien mediante incrementos en los tipos de interés.
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En lo que concierne a las políticas fiscales, en términos generales, se han desarrollado
de forma muy ortodoxa, tratando de aprovechar los años de bonanza para corregir situa-
ciones de deuda excesiva. El déficit del conjunto de la zona se situó en el 1,2% del PIB.

En cuanto a la evolución por países, el crecimiento más significativo fue el de
Venezuela, que alcanzó un 17,3%, impulsado por el incremento en el precio del petróleo,
que también generó un alto dinamismo en Ecuador, aunque en este caso la tasa de creci-
miento del PIB, un 6,6%, fue más moderada. El resto de la región andina creció a tasas
menores, aunque elevadas, que alcanzaron el 4% en Colombia y el 5,1% en Perú.

Argentina ha vuelto a alcanzar una tasa de crecimiento muy elevada, el 9%, con un
comportamiento muy dinámico de la inversión privada, aunque es cierto que no pudo
escapar de las tensiones inflacionistas, que situaron la tasa de crecimiento de los precios
en el 8,8%. Esta elevada inflación obligó a llevar a cabo una política monetaria de con-
tención, que se unió al tono de la política fiscal, que de nuevo arrojó un superávit en las
cuentas públicas.

Como es habitual, el crecimiento de Argentina arrastró a la economía de Uruguay,
debido a las estrechas relaciones comerciales de los dos países, de forma que el creci-
miento uruguayo se elevó hasta el 12%.

El crecimiento de Brasil y de Chile, un 5,2% y un 6%, respectivamente, aunque más
moderado que el de Argentina, tiene la característica de formar parte de un ciclo más largo,
que refleja los esfuerzos de estos dos países por introducir reformas estructurales en sus
respectivos mercados. Aunque el sector exterior mostró un buen comportamiento en
ambos casos, el crecimiento se basó en la demanda interna y, en especial, en la inversión,
que alcanzó, en el caso brasileño, una tasa de crecimiento del 10,9%.

Este alto crecimiento se ha producido con mayores desequilibrios en el caso brasile-
ño que en el chileno, debido a que las reformas introducidas en Chile se implementaron
hace años, mientras que las puestas en marcha en Brasil son más recientes, e incluso algu-
nas medidas corresponden al mismo año 2004, como las que afectan al mercado bancario,
a las empresas públicas y a la justicia. En este sentido, mientras el crecimiento en Chile
no generó un crecimiento agudo de los precios (la inflación se situó en el 1,1%), en Brasil
la tasa de crecimiento de los precios se situó en el 7,6%, lo que obligó al banco central a
elevar el tipo de interés hasta el 20%.

El crecimiento de México, 4,4%, estuvo muy vinculado al dinamismo exhibido por
Estados Unidos, a la vez que la demanda interior, en especial el consumo privado, se ace-
leraba como consecuencia del crecimiento del empleo. Esta aceleración incidió en el nivel
de precios, de forma que la inflación se situó por encima del límite máximo fijado por el
banco central mexicano, un 4%.

Finalmente, los países centroamericanos y caribeños experimentaron crecimientos
más contenidos, del 3,5% en el primer grupo y del 2,1% en el segundo.
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Asia y Oceanía

La economía asiática mostró a lo largo de 2004 una gran solidez, estimulada por el
elevado crecimiento de China, que ejerce de locomotora del área, apoyando, vía importa-
ciones, el crecimiento de los países del sudeste asiático, por el mantenimiento de altas
tasas de crecimiento en India y por una cierta recuperación de Japón.

El caso de China es el más significativo, ya que su tasa de crecimiento se ha situado
en el 9,5%, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno para evitar un recalenta-
miento de la economía. Este elevado crecimiento, mantenido durante los últimos años,
provoca que el peso del PIB chino sobre el del mundo en su conjunto alcance ya el 13%.

A este crecimiento han contribuido todas las magnitudes de demanda, con especial
relevancia de las exportaciones, que crecieron casi un 30%, a un ritmo similar que el de
las importaciones y la inversión.

La intensidad del crecimiento ha transmitido tensiones al sistema de precios, eleván-
dose la inflación hasta niveles superiores al 5% a mediados de año, aunque las medidas
implementadas por el gobierno chino permitieron relajar estas presiones y situar la tasa
media anual en el 3,9%, con una tendencia descendente durante los primeros meses de
2005.

Una parte de estas medidas estuvieron relacionadas con el mercado monetario,
mediante la reducción del crédito bancario y, en menor medida, el incremento de los tipos
de interés. Otra parte importante se centró en la reducción del déficit, mediante un menor
nivel de inversión pública, logrando situarlo en el 2,4% del PIB.

El crecimiento chino ha arrastrado, a través de sus importaciones, al de otras econo-
mías asiáticas, como las de los países ASEAN-4 (Indonesia, Tailandia, Filipinas y
Malasia), que han crecido en conjunto un 5,8% y, en menor medida, los del sudeste asiá-
tico (Korea, Taiwan, Hong Kong y Singapur), que se han situado en el 5,5%. Este creci-
miento, sin embargo, no depende únicamente de la capacidad de arrastre de China, sino
que se ha mantenido a lo largo de los últimos años, gracias a la solidez de la demanda
interna y a la especialización de una parte de estos países en productos tecnológicamente
avanzados.

El impacto económico del tsunami, dejando al margen sus devastadores efectos en
número de víctimas y población desplazada, ha sido mucho menor de lo que se preveía en
un principio, de forma que tan sólo será capaz de provocar alteraciones significativas en
el crecimiento de los países de menor PIB.

Japón experimentó una cierta recuperación a lo largo de 2004, especialmente en los
primeros meses, aunque después la actividad económica volvió a mostrar un comporta-
miento más débil. El crecimiento anual alcanzó una tasa del 2,6%, con una mayor aporta-
ción de la demanda interna de la que había tenido en años precedentes, las exportaciones
crecieron más de un 14% y las importaciones lo hicieron en torno al 9%.
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A pesar de la aceleración económica, los precios se mantuvieron prácticamente cons-
tantes y en algunos momentos volvieron a situarse en niveles negativos, continuando la
tendencia deflacionista que ha caracterizado a la economía japonesa durante la última
década, que constituye un obstáculo importante para la reactivación económica del país.

Con unos niveles de tipos de interés cercanos a cero, la política monetaria mantuvo el
tono expansivo a través del incremento de la masa monetaria, aunque sus efectos en la
economía productiva son escasos, en una situación descrita habitualmente como trampa
de la liquidez. En estas situaciones, cuando la economía muestra poca capacidad de creci-
miento y la política monetaria pierde su efectividad, una opción que tiene el sector públi-
co es incrementar el gasto, con el fin de animar la demanda interior. Esta estrategia, que
Japón ha desarrollado durante los últimos años, genera importantes niveles de déficit
público, cuya sostenibilidad empieza a ser difícil cuando la situación persiste en el tiem-
po. En 2004, el déficit público japonés se situó en el 7,1% del PIB, a pesar de la reduc-
ción de la inversión pública.

Junto con el dinamismo de China y los países del sudeste de Asia, y la recuperación
de Japón, el crecimiento del continente también se vio favorecido por la marcha de la eco-
nomía india y del resto de países del sur, como Pakistán y Bangladesh. India, a pesar de
reducir ligeramente el dinamismo con respecto a 2003, alcanzó una tasa de crecimiento
del 7,3%, manteniendo, además, niveles aceptables de inflación (un 3,8% como media del
año). En los otros dos casos, el crecimiento fue intenso, aunque un poco menor que en
India, y se vieron sometidos a presiones inflacionistas mayores.

Los países de Oriente Medio también experimentaron un elevado nivel de crecimien-
to que, en conjunto, alcanzó el 5,5%, gracias al incremento de los ingresos derivados de
las exportaciones de petróleo, que influyó tanto en los países productores como, de forma
indirecta, en los no productores, a través del incremento de la demanda de otros produc-
tos de los primeros. En algunos casos, el crecimiento también se vio impulsado por las
reformas llevadas a cabo en determinados países, como Irán. Sin embargo, la persistencia
de los conflictos de Irak y Afganistán lastraron el avance de la zona.

Finalmente, cabe mencionar que los dos principales países de Oceanía, Australia y
Nueva Zelanda, mantuvieron buenos ritmos de crecimiento, aunque con una cierta desa-
celeración de las exportaciones.

África

A lo largo de las últimas décadas las diferentes zonas geográficas del planeta han
atravesado fases diferentes, de crecimiento o estancamiento, que, como se ha menciona-
do en varias ocasiones, han tendido a acompasarse en los últimos años de expansión eco-
nómica. Durante esta última fase, además, el desarrollo ha alcanzado a países con un bajo
nivel de riqueza, que engrosaban la lista de los países del tercer mundo, fundamental-
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mente pertenecientes al continente asiático. África, sin embargo, no ha participado, salvo
excepciones, del crecimiento económico mundial, de forma que este continente, en espe-
cial la zona subsahariana, se ha convertido en el principal problema desde la perspectiva
del desarrollo.

Indudablemente, ésta es una cuestión que excede de lo meramente económico, ya que
los problemas de África van desde la enorme incidencia de conflictos armados hasta la cri-
sis sanitaria global que constituye el SIDA y sus consecuencias, pasando por la presencia
de gobiernos autoritarios o con objetivos alejados del bien común.

Por ello, el desarrollo de África no parece una cuestión sencilla de conseguir, ya que
requiere de profundos cambios, no sólo en el propio continente, sino también en el resto
del mundo, en lo que respecta tanto a la deuda con los países desarrollados, abordada en
parte a lo largo de este año, como, sobre todo, a las relaciones comerciales y la posibili-
dad de que los productos de estos países accedan a los mercados internacionales.

A pesar de todo, hay algunos signos que invitan a un cauteloso optimismo con res-
pecto a la posibilidad de que se esté produciendo un cambio de tendencia en la evolución
económica del África subsahariana. Estas previsiones se basan en el hecho de que, por pri-
mera vez en las dos últimas décadas, el crecimiento per cápita de la zona ha sido positivo
durante cinco años seguidos, así como en la menor incidencia de conflictos armados
durante el año 2004, aunque éstos no ha desaparecido completamente, como lo demues-
tran los acontecimientos en Costa de Marfil, por ejemplo.

En concreto, el crecimiento del África subsahariana se elevó hasta el 5,1% en 2004,
con un reparto bastante equilibrado por zonas, aunque se han mostrado especialmente
dinámicos los países centroafricanos francófonos, que han alcanzado un 7,6%.

En lo que se refiere al área del Magreb, el crecimiento se situó en el 4,9%, en parte
gracias a la fortaleza económica de Túnez, que crece un 5,8%, acelerando ligeramente el
ritmo de crecimiento con respecto al año anterior. Los otros dos países del área, sin embar-
go, han reducido su tasa de crecimiento con respecto a 2003 en más de un punto y medio
en cada caso, de forma que en Argelia se sitúa en un 5,3%, reflejando la moderación en la
producción de petróleo, y Marruecos en un 3,5%.
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Cuadro 1

INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONALES
(Variación porcentual anual)

Proyecciones actuales
2003 2004 2005 2006

Producto mundial 4,0 5,1 4,3 4,4
Economías avanzadas 2,0 3,4 2,6 3,0

Estados Unidos 3,0 4,4 3,6 3,6
Zona Euro 0,5 2,0 1,6 2,3

Alemania -0,1 1,7 0,8 1,9
Francia 0,5 2,3 2,0 2,2
Italia 0,3 1,2 1,2 2,0
España 2,5 2,7 2,8 3,0

Japón 1,4 2,6 0,8 1,9
Reino Unido 2,2 3,1 2,6 2,6
Canadá 2,0 2,8 2,8 3,0
Otras economías avanzadas 2,5 4,4 3,4 3,9
Econ. asiáticas recientemente industrializadas 3,1 5,5 4,0 4,8

Otros mercados emergentes 
y países en desarrollo 6,4 7,2 6,3 6,0

África 4,6 5,1 5,0 5,4
Sub-Sahara 4,2 5,1 5,2 5,6

Países de Europa central y oriental 4,6 6,1 4,5 4,5
Comunidad de Estados Independientes 7,9 8,2 6,5 6,0

Rusia 7,3 7,1 6,0 5,5
Excluyendo Rusia 9,1 10,5 7,7 7,0

Países asiáticos en desarrollo 8,1 8,2 7,4 7,1
China 9,3 9,5 8,5 8,0
India 7,5 7,3 6,7 6,4
ASEAN-4 5,4 5,8 5,4 5,8

Oriente Medio 5,8 5,5 5,0 4,9
América Latina 2,2 5,7 4,1 3,7

Brasil 0,5 5,2 3,7 3,5
México 1,6 4,4 3,7 3,3

Volumen de comercio mundial 
(bienes y servicios) 4,9 9,9 7,4 7,6
Importación

Economías avanzadas 3,6 8,5 6,5 6,3
Otros mercados emergentes 
y países en desarrollo 8,9 15,5 12 11

Exportación
Economías avanzadas 2,8 8,1 5,9 6,8
Otros mercados emergentes 
y países en desarrollo 10,7 13,8 9,9 9,7

Precios de los bienes (dólares USA)
Petróleo 15,8 30,7 23,2 -5,9
Resto (media basada en los pesos 
de las exportaciones mundiales de bienes) 7,1 18,8 3,8 -5,1
Precios al consumidor
Economías avanzadas 1,8 2,0 2,0 1,9
Otros mercados emergentes 
y países en desarrollo 6,0 5,7 5,5 4,6

Fuente: F.M.I. Perspectivas de la economía mundial (abril 2005)





1.2
Economía española
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Producción

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España del INE, la tasa de crecimien-
to del PIB a precios de mercado en 2004 se elevó, en términos reales, hasta el 3,1%, una
décima más que el año anterior.

En el primer trimestre del año el crecimiento anual se situó en el 2,7%, para acele-
rarse en el segundo (3,1%) y, sobre todo, en el tercero, en el que la tasa de crecimiento se
situó en el 3,7%. En el último trimestre del año el crecimiento se moderó hasta el 2,9%.

Estos niveles de crecimiento están determinados, básicamente, por la holgura de las
condiciones monetarias y financieras apoyadas en nuevas revalorizaciones de la riqueza
de los hogares y por los aumentos del empleo y no a ganancias de productividad deriva-
das de la incorporación de innovaciones tecnológicas o incrementos del capital instalado,
profundizando en un déficit de competitividad, común al conjunto de Europa, que ha
caracterizado a la última década.

Desde un punto de vista sectorial, el crecimiento del año 2004 ha estado protago-
nizado por el sector de la construcción y por los servicios, una característica que ha
marcado la actual etapa de expansión económica de España. El sector industrial se ha
mantenido en niveles de crecimiento similares a los de 2003, aunque con una distribu-
ción diferente a la de ese año, y la agricultura ha vuelvo a experimentar un recorte en
su producción.

Comenzado por este sector, el valor añadido bruto de la agricultura se ha ido deterio-
rando a medida que transcurría el año, de forma que comenzó con una discreta tasa de cre-
cimiento del 1,0%, pero terminó con una tasa negativa del –2,3%, situándose la variación
media con respecto a 2003 en el –1,1%.

El sector industrial mantuvo niveles de crecimiento inferiores a los del año anterior,
dándose, además un desplazamiento del protagonismo hacia las ramas energéticas, que
crecieron siete décimas más que en 2003, un 2,0%, mientras que el resto de ramas indus-
triales mostraron una cierta atonía, alcanzando un crecimiento del 0,8%. Dentro del sec-
tor industrial, el crecimiento más sólido se dio entre las empresas de nivel tecnológico
medio, mientras que las más intensivas en la utilización de tecnología sufrieron una lige-
ra reducción.

La construcción fue el sector con un crecimiento más intenso, el 5,1%, a pesar de que
se fue reduciendo a medida que pasaba el año, que había iniciado con el 6,1%. Esta tasa
de crecimiento anual es muy similar a la que se había registrado en 2003, evidenciando la
solidez del sector, a pesar de una cierta desaceleración en la obra pública durante el pri-
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mer semestre, probablemente relacionada con el periodo transitorio de cambio de gobier-
no tras las elecciones generales de marzo, que se recuperó en la segunda mitad del año.

En lo que se refiere a la edificación de viviendas, el ritmo de crecimiento se man-
tuvo, gracias, en parte, a la buena evolución de los condicionantes de la demanda,
como se comentará en el siguiente apartado, cuando se analice la evolución de la inver-
sión privada.

Teniendo en cuenta la evolución del resto de sectores, se puede deducir que la acele-
ración de la tasa de crecimiento del PIB del conjunto de la economía se asentó sobre el
dinamismo del sector servicios, que pasó de crecer el 2,9% en 2003 al 3,6% en 2004, gra-
cias a que los servicios de mercado incrementaron su ritmo de crecimiento anual en un
punto porcentual, igualando al de los servicios de no mercado, que habían crecido seis
décimas más (un 4,2%) en 2003.

Dentro de los servicios de mercado el comportamiento fue especialmente bueno en
las ramas de servicios inmobiliarios y empresariales, así como, en menor medida, en el
comercio. Sin embargo, las actividades hosteleras y de transporte acusaron el recorte del
gasto turístico, afectado por la reducción de la duración media de la estancia de los turis-
tas extranjeros en España y del gasto medio diario de los mismos.

El PIB a precios de mercado está compuesto no sólo por el valor añadido bruto de los
diferentes sectores, sino también por los impuestos netos sobre los productos, de los que
no se realiza un reparto sectorial. Estos impuestos, entre los que se incluyen el IVA y los
impuestos especiales, suelen estar asociados al consumo, por lo que es habitual que cuan-
do éste crece, el importe recaudado lo haga también, de forma que no es sorprendente que
hayan alcanzado una tasa de crecimiento del 4,1% en 2004, en línea con el aumento del
consumo, como se verá a continuación.

Demanda

La aceleración del ritmo de crecimiento de la economía española se ha basado, desde
la perspectiva de la demanda, en la fortaleza del consumo, que ha pasado del 3,1% de cre-
cimiento en 2003 al 4,8%, lo que ha permitido compensar la desaceleración en el creci-
miento de la inversión y la negativa aportación del sector exterior, dado que las importa-
ciones han crecido casi el triple que las exportaciones.

En lo que respecta al consumo, tanto el gasto en el que incurren los hogares, que ha
crecido un 4,4%, como el gasto de las instituciones sin fines de lucro (5,0%) y el de las
administraciones públicas (6,0%), ha alcanzado tasas de crecimiento superiores a las de
2003.

En el caso del gasto en consumo final de los hogares, el más importante de los tres
componentes, el crecimiento en el primer trimestre del año ya fue superior al que se había
registrado como media de 2003, pero todavía se aceleró en el segundo y tercer trimestres,
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situándose en torno al 5,0% de crecimiento interanual, para moderarse ligeramente al final
del año. Dentro de este componente, el consumo de bienes duraderos ha vuelto a mostrar
una gran solidez, al igual que había ocurrido el año anterior, gracias al incremento de la
renta disponible de los hogares, que ha crecido debido, fundamentalmente, al incremento
del empleo. Junto a éste, existen otros factores que favorecen el consumo de bienes dura-
deros (y la inversión) como las favorables condiciones financieras para el endeudamien-
to, el aumento de la riqueza inmobiliaria, derivado de los incrementos de precios de las
viviendas propiedad de los hogares, y el mantenimiento de la confianza de los consumi-
dores, que se ha estabilizado en los tres últimos años y parece iniciar una tendencia alcis-
ta, después de las importantes caídas que experimentó en los años 2000 y 2001.

En lo que respecta al consumo de las administraciones públicas, el citado incremen-
to del 6,0% estuvo relacionado con una cierta flexibilización en la remuneración de asa-
lariados, producto de un incremento en el número de trabajadores de la administración y
de algunas mejoras relacionadas con las pagas extras y las aportaciones a planes de pen-
siones, circunstancias que fueron posibles gracias al incremento de recursos impositivos.

El nivel de crecimiento de la inversión se situó en cifras muy similares a las del con-
sumo. En concreto, la formación bruta de capital fijo se incrementó un 4,9%, lo que repre-
senta una tasa bastante elevada, aunque inferior a la de 2003 (un 5,6%).

De los tres componentes de la formación bruta de capital fijo, han sido los bienes de
equipo los únicos que hay experimentado un crecimiento mayor que en 2003, un 3,7%
frente a un 2,5%, a pesar de que el comienzo del año fue titubeante y hubiera que esperar
al segundo semestre para encontrar tasas de crecimiento elevadas. La evolución de las
inversiones en bienes de equipo permite que el crecimiento de la inversión en su conjun-
to sea más equilibrado que en años anteriores, en que se había basado de forma casi exclu-
siva en el dinamismo de la construcción, lo que permitía mantener elevadas tasas de varia-
ción, pero no auguraba buenas perspectivas en el medio plazo para la actividad producti-
va del país.

En este sentido, el crecimiento de las inversiones en construcciones y otros productos
perdió parte de la intensidad que había mostrado en el año anterior, aunque se mantuvo en
tasas elevadas, del 5,5% en el caso de las construcciones y del 4,4% en el de los otros pro-
ductos. Aparte de lo ya mencionado, esta tasa de crecimiento de la formación bruta de
capital en construcciones aleja por el momento los riesgos de paralización de este tipo de
inversiones sobre los que habían alertado algunas instituciones, ante los elevados ritmos
de crecimiento exhibidos en los últimos años.

En concreto, la formación bruta de capital fijo en viviendas se incrementó un 6,0%
en 2004, lo que, a pesar de ser el menor nivel desde 1997, representa una tasa muy ele-
vada, que mantiene la tendencia de los últimos años, favorecida por varios factores de
demanda. Entre ellos, cabe destacar el aumento de hogares derivado del acceso a la
vivienda de las generaciones del baby boom, la reducción del número medio de perso-
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nas por hogar o el incremento de la población derivado de movimientos migratorios, así
como otros factores coyunturales, como la adquisición de vivienda con el fin de encon-
trar inversiones alternativas a los mercados financieros durante la crisis bursátil que
siguió al crack tecnológico.

La contribución del sector exterior al PIB no sólo volvió a ser negativa en 2004, sino
que se amplió con respecto al año anterior. Esta circunstancia se produjo por la conver-
gencia de un menor crecimiento de las exportaciones, un 3,3% en 2004 frente al 3,6% de
2003, y, sobre todo, una tasa muy elevada de crecimiento de las importaciones, el 9,3%
(en 2003 ya habían crecido al 6,0%).

Las exportaciones españolas han visto limitado su crecimiento desde varios frentes.
Por un lado, una buena parte de los países del entorno europeo, principales receptores de
las exportaciones españolas, se encuentra sumida en una fase de estancamiento económi-
co que redunda en la contracción de su demanda exterior. Por otra parte, las exportaciones
destinadas al resto del mundo se han visto afectadas por la apreciación del euro frente al
resto de divisas, en especial el dólar, que las encarecen de cara al comprador en moneda
extranjera, lo que ha obligado a los exportadores a moderar los precios de sus ventas, con
el fin de evitar pérdidas de competitividad.

En lo que se refiere al consumo en el territorio nacional de no residentes, en el año
2004 se ha registrado un incremento del número de turistas, a pesar de la creciente com-
petencia de destinos turísticos de sol y playa y de los efectos, aparentemente reducidos, de
los atentados del 11 de marzo en Madrid. Este aumento del número de turistas, sin embar-
go, no se ha traducido en un incremento semejante de los ingresos por turismo, como con-
secuencia de la reducción de la estancia media y del menor gasto por turista y día, con res-
pecto al año anterior.

Por el contrario, las importaciones españolas mostraron un crecimiento muy elevado,
que alcanzó el 10,1% en el caso de los bienes y el 6,2% en el de los servicios. En el caso
de las primeras, han sido las de bienes de consumo duradero y las de bienes de equipo las
que han crecido de forma más intensa. En cuanto a las importaciones de servicios, el cre-
cimiento se centró en el consumo de residentes fuera del territorio nacional, un 21,7%,
impulsado por el crecimiento de la renta en España y por el efecto acumulado de varios
años de apreciación del euro, que incrementa el atractivo de las áreas en las que se utili-
zan otras divisas, en especial el dólar y las monedas referenciadas a él.

El crecimiento de la economía española durante 2004 y la evolución de los diferentes
componentes del PIB se ha producido en un entorno de crecimiento de los precios mayor
que en el año precedente. La tasa anual de inflación en diciembre de 2004 se elevaba hasta
el 3,2%, seis décimas más que en el mismo mes del año 2003. Esta aceleración de la infla-
ción estuvo en parte relacionada con el incremento sostenido de los precios internaciona-
les del petróleo, efecto atenuado por la apreciación del euro, que ha permitido que el enca-
recimiento del crudo adquirido con la divisa europea fuese menor que el aumento de los
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precios en dólares, que es la moneda en la que se negocia en los principales mercados
internacionales.

En cualquier caso, la tasa de inflación en España sigue siendo muy superior a la media
de los países de la Unión Europea, en parte debido al diferencial de crecimiento entre
España y el resto de países de la Unión.

En los meses transcurridos de 2005 se observa una intensificación de los factores que
contribuyen a aumentar el déficit exterior, un fuerte crecimiento de las importaciones y
débil comportamiento de las exportaciones de bienes y de los ingresos por el turismo,
junto con una mayor presión inflacionista.

Mercado de trabajo

Como se ha mencionado, la mejora de la producción en España durante el año 2004
ha estado vinculada estrechamente a la creación de empleo, lo que ha incidido de forma
positiva sobre las principales variables del mercado laboral, como la actividad, la ocupa-
ción o el desempleo.

En lo que respecta a la primera de estas variables, la actividad, la EPA señala que el
crecimiento medio de 2004 sobre 2003 se situó en el 3,31%, lo que permite alcanzar una
cifra de 20.184.500 activos, un 56,36% de la población mayor de 16 años. Este porcenta-
je de crecimiento es ligeramente inferior que el registrado en los dos años anteriores, en
los que se situó en torno al 4%.

Al igual que ocurría en estos últimos años, la incidencia del incremento de la acti-
vidad ha sido superior entre las mujeres que entre los hombres, alcanzando entre las
primeras el 4,68% y el 2,37% entre los segundos, a pesar de lo cual, la tasa de activi-
dad, calculada de nuevo sobre la población mayor de 16 años, aún es casi 23 puntos
superior entre los hombres, que alcanzan el 68%, que entre las mujeres, que se sitúan
en el 45%.

El incremento porcentual del número de ocupados fue ligeramente superior al de acti-
vos, situándose en un 3,90%, cifra muy similar a la de 2003 y que muestra la capacidad
de la economía española para seguir creando empleo, después de una larga fase de creci-
miento. El número medio de ocupados en el año 2004 se situó en 17.970.900, lo que repre-
senta, por primera vez, más de la mitad de la población de 16 y más años.

En el caso de la ocupación, las diferencias en el ritmo de crecimiento que se detectan
entre los dos sexos son aún más acentuadas que en el de la actividad. Así, el número de
mujeres ocupadas se incrementó en un 5,92%, mientras que el de hombres lo hizo en un
2,37%.

El comportamiento sectorial de la ocupación repitió, así mismo, el patrón descrito en
los dos años anteriores, con dos sectores, la agricultura y la industria, que presentan un
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cierto estancamiento de la ocupación, mientras que los otros dos, la construcción y los ser-
vicios, se muestran mucho más dinámicos.

En el caso de la agricultura, el número de ocupados se redujo por tercer año conse-
cutivo, en este caso un 0,2%, de forma que su participación en la población ocupada total
se redujo hasta el 5,5%. En cuanto a la industria, el crecimiento anual medio se situó en
el 0,3%, cifra idéntica a la de 2003 y una décima inferior a la de 2002, consolidando así
una tendencia estacionaria que se ajusta a la discreta evolución del valor añadido bruto de
este sector durante los últimos años.

Por el contrario, la construcción ha experimentado un incremento de su número de
ocupados del 7,2%, superior al registrado en los dos años anteriores, de forma que alcan-
za los 2.253.200 ocupados, un 12,54% del total. Una situación similar, aunque con cifras
menos abultadas, es la que se da en el sector terciario, con una tasa de crecimiento de la
ocupación del 4,7%, algo inferior al 5,1% mostrado en 2003.

Los buenos datos de ocupación, unidos al crecimiento menos intenso de la población
activa ha permitido reducir el número total de parados, que se sitúa en 2.213.600 perso-
nas, un 1,3% menos que el año anterior. Desde el cambio metodológico de la EPA en 2002,
que impide realizar comparaciones homogéneas con datos anteriores a 2001, éste es el pri-
mer año en el que el paro se ha reducido, a pesar de que durante todo el periodo se ha
incrementado de forma notable el número de ocupados. Hasta este momento, los incre-
mentos en la ocupación habían estado acompañados de crecimientos en la población acti-
va, fundamentalmente mediante la incorporación de mujeres e inmigrantes a este colecti-
vo, de forma que las cifras globales de desempleo se seguían incrementando. Este nuevo
escenario, pendiente de que los resultados del año 2005 confirmen la tendencia, abre las
expectativas a una reducción del número total de parados, aunque existen algunos inte-
rrogantes sobre la capacidad del mercado de trabajo para absorber las nuevas demandas
de ocupación en una perspectiva de medio plazo.

La reducción del número de parados ha sido mayor entre las mujeres que entre los
hombres, un 1,81% frente a un 0,57%, a pesar de lo cual más del 56% de los parados son
mujeres, lo que, unido a la menor dimensión de la población activa, lleva a que la tasa de
paro femenina prácticamente duplique a la de los hombres (16,0% frente al 8,4%).

La caída del paro ha sido especialmente importante entre los parados en busca del pri-
mer empleo, que se redujeron en un 5,9% y, en menor medida, en el sector industrial, que
alcanzó el 2,8%. La agricultura y la construcción también experimentaron sendas reduc-
ciones en el número de desempleados, del 1,5% y el 0,7%, respectivamente. Únicamente
en el sector servicios se produjo un aumento del desempleo, un 2,2%, que es una tasa de
crecimiento mucho más contenida que en años anteriores.

Los datos de la EPA referidos a los dos primeros trimestres de 2005 apuntan una
mejora significativa en las cifras de población activa y población ocupada y una caída sus-
tancial de la tasa de paro que, por primera vez en muchos años, vuelve a situarse por deba-
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jo de los dos dígitos. No obstante, hay que señalar la posibilidad de que el proceso de regu-
larización de inmigrantes realizado durante la pasada primavera introduzca un sesgo en las
cifras de empleo.

El análisis del desempleo también puede realizarse a partir de los datos registrados en
las oficinas públicas de empleo, a partir de las demandas presentadas en la mismas. La
estimación del paro según este registro ha sufrido una importante revisión, en el marco del
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) cuya finalidad era
la coordinación de los diferentes servicios autonómicos de empleo, una vez que las com-
petencias en esta materia han sido transferidas a todas las comunidades autónomas, en lo
referido no sólo a la información estadística, sino también a la gestión de las demandas y
las ofertas de empleo.

Esta revisión del método de estimación del paro registrado, consistente, fundamen-
talmente, en determinar qué parte de los demandantes de empleo se excluyen del cómpu-
to del paro, bien como consecuencia de la actualización, mediante otras fuentes, de los
datos de las oficinas de empleo o bien por no coincidir con la definición de parados (por
ejemplo, los demandantes de mejora de empleo, que están registrados como tales, pero que
están ocupados en el momento de la demanda), ha generado un incremento de las cifras
de paro registrado, de forma que las estimaciones del SISPE están ahora más cerca de las
que se derivan de la EPA. En concreto, el número medio de parados en España en 2004
según el sistema SISPE se eleva a 2.113.718 personas, que es una cifra en torno a un 5%
menor que la ofrecida por la EPA.

Esta convergencia en las cifras totales de paro no se ha dado, sin embargo, en la evo-
lución del mismo con respecto al año 2003. Así, las cifras de paro registrado muestran un
crecimiento del 0,8% como media de 2004, frente al descenso del 1,3% que señalaba la
EPA.

En el análisis por sectores coincide con el realizado hasta este momento en cuando
a los demandantes del primer empleo y el sector industrial. En ambos casos, los datos
de 2004 muestran un descenso con respecto al año anterior, más intenso en el primer
caso, un 5,0%, que en el segundo, un 2,9%. También coincide el análisis del sector ser-
vicios, en el que el incremento del paro SISPE se sitúa en un 2,7%. Por el contrario,
tanto en la agricultura como en la construcción, los datos registrales muestran sendos
crecimientos (del 2,7% y el 2,2%, respectivamente) que no coinciden con la evolución
descrita por la EPA.

Otro aspecto en el que ambas estadísticas no coinciden es en la evolución del paro
masculino y femenino, ya que el SISPE señala que el paro ha crecido de forma más inten-
sa entre las mujeres (un 1,1%) que entre los hombres (un 0,4%). En ambos casos se detec-
ta un comportamiento desigual entre los parados mayores de 25 años, cuyo número crece,
y los menores, que se reducen un 4,6% en el caso de los hombres y un 8,3% en el de las
mujeres.
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Finalmente, la información recopilada por el INEM también permite conocer el núme-
ro de contratos registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, que ascen-
dieron a 11.010.730, lo que representa un 25% menos de los registrados en el año anterior.
Del total, un 9,12% fueron contratos indefinidos, frente al 8,66% del año anterior.

Políticas económicas

Dentro del área que conforman los países de la Unión Económica y Monetaria, la
política monetaria está en manos del Banco Central Europeo que, como se ha menciona-
do, mantuvo constante en el 2% el tipo de interés oficial, a lo largo de todo el año, ya que
la economía europea en su conjunto no presentaba graves tensiones inflacionistas y la
demanda presentaba una cierta atonía.

Desde el punto de vista nacional, el reducido nivel de tipos de interés favorece la
inversión privada y mejora las cuentas públicas, al reducir los pagos por intereses de la
deuda, pero también provoca que la inflación, superior a la europea, sea más difícil de con-
trolar y ha contribuido a la escalada de precios de la vivienda, al relajar las condiciones
financieras de las hipotecas.

El diferencial de inflación entre España y el resto de Europa indica la necesidad de
llevar a cabo reformas estructurales que inyecten más competencia a los mercados, en
especial a los de servicios, si bien la existencia de niveles de precios más bajos en España
que en su entorno, presiona a los mismos al alza, por lo que no es previsible que las tasas
de inflación se igualen en el corto plazo, especialmente si persisten las diferencias de cre-
cimiento entre ambas áreas.

En lo que respecta a la política fiscal, el año 2004 se saldó con un déficit del sector
de las Administraciones públicas del 0,3% del PIB, frente a un superávit del 0,3% el año
anterior. Sin embargo, este resultado ha estado fuertemente condicionado por la reorgani-
zación del sector ferroviario, que provocó un incremento de la formación bruta de capital,
al asumir el Estado la gestión de la red ferroviaria, además de un incremento de las trans-
ferencias de capital con el fin de eliminar la deuda de RENFE. Descontando este efecto,
el resultado de las cuentas de las Administraciones públicas habría arrojado una capacidad
de financiación equivalente al 0,4% del PIB.

Atendiendo a los subsectores que componen las Administraciones públicas, el Estado
obtuvo un déficit del 1,3% del PIB. Como ha ocurrido a lo largo de los últimos años, el
déficit del Estado (y el del resto de subsectores de las Administraciones públicas) se ha
sostenido gracias al superávit de la Seguridad Social, que en el año 2004 ascendió a un 1%
del PIB, gracias al buen comportamiento de los ingresos, permitiendo una aportación de
3.700 millones de euros al fondo de reserva. El subsector de las Comunidades Autónomas
presentó un equilibrio presupuestario durante 2004. Por su parte, las Corporaciones
Locales prácticamente lograron el equilibrio en sus cuentas.
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Los buenos resultados, excluidos los efectos transitorios, de las Administraciones
Públicas se obtuvieron gracias al aumento de los ingresos tributarios, a la reducción de los
gastos financieros y a pesar del incremento del gasto en consumo final.

Con respecto al primero de estos factores, el incremento de los ingresos tributarios se
debió, fundamentalmente, a la recaudación del IVA, cuyo crecimiento está asociado a la
fortaleza del consumo y al crecimiento constante de los precios de la vivienda. El creci-
miento de la actividad económica también permitió que se produjese un incremento de los
ingresos derivados del Impuesto de sociedades y, en menor medida los del IRPF. A este
crecimiento de los ingresos tributarios se unió el aumento de las cotizaciones sociales, un
6,8%, empujadas por la mejora del empleo a lo largo del año.

Por la parte de los gastos, se produjo un incremento notable de los consumos inter-
medios y de las transferencias sociales en especie, asociadas, sobre todo, al gasto sanita-
rio, y, de forma más moderada, la remuneración de asalariados. El crecimiento de las pres-
taciones sociales fue también intenso (un 12,2%), debido a la corrección en la revaloriza-
ción de las pensiones como consecuencia de la desviación de la inflación con respecto a
la prevista al comienzo del año, y al incremento de las pensiones de viudedad.
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Cuadro 2

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES POR EL LADO
DE LA DEMANDA. ESPAÑA

Índices de volumen encadenados, referencia año 2000=100. Variación anual

2004 2005

Operaciones 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II

Gasto en consumo final 3,1 4,8 3,5 5,3 5,3 4,9 4,6 4,8

- Gasto en consumo final de los hogares 2,6 4,4 3,3 5,0 4,9 4,3 4,5 4,8

- Gasto en consumo final de las ISFLSH 1,9 5,0 3,9 4,0 5,0 7,2 5,0 4,5

- Gasto en consumo final de las AAPP 4,9 6,0 4,7 6,2 7,2 5,8 5,0 4,8

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

- Bienes de equipo 2,5 3,7 -0,1 2,1 9,6 5,0 8,4 10,6

- Construcción 6,3 5,5 5,4 6,6 6,1 4,1 5,0 5,9

- Otros productos 7,7 4,4 4,5 4,9 5,2 3,0 5,8 9,7

Variación de existencias (*) 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0

Demanda interna (*) 3,9 5,1 4,0 5,2 6,1 5,0 5,6 5,7

Exportación de bienes y servicios 3,6 3,3 2,1 2,8 4,4 4,0 -2,9 1,6

- Exportación de bienes (fob) 5,0 4,4 2,7 5,1 6,0 3,7 -3,0 2,5

- Exportación de servicios 5,0 4,4 4,5 3,2 3,7 6,0 0,2 1,1

Importación de bienes y servicios 6,0 9,3 6,7 10,7 10,9 8,9 5,2 7,5

- Importación de bienes (fob) 6,4 10,1 7,1 11,4 12,0 9,8 6,8 8,4

- Importación de servicios 4,2 6,2 5,5 7,9 6,7 4,9 -2,1 2,7

Producto interior bruto a precios de mercado 3,0 3,1 2,7 3,1 3,7 2,9 3,1 3,5

*Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado

Fuente: Contabilidad trimestral del INE (segundo trimestre de 2005)
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Cuadro 3

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES POR EL LADO
DE LA OFERTA. ESPAÑA

Índices de volumen encadenados, referencia año 2000=100. Variación anual

2004 2005

Operaciones 2003 2004 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II

Ramas agraria y pesquera -0,1 -1,1 1,0 -0,9 -1,8 -2,3 -2,8 -1,0

Ramas energéticas 1,3 2,0 1,9 2,8 1,5 1,9 2,5 3,5

Ramas industriales 0,9 0,3 0,1 0,3 0,8 0,2 -0,2 0,9

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

Ramas de los servicios 2,9 3,6 3,5 3,4 3,5 3,9 2,9 4,3

- Servicios de mercado 2,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,9 2,9 4,5

- Servicios de no mercado 4,2 3,6 3,5 3,2 3,6 4,1 2,7 3,7

Impuestos netos sobre los productos 6,8 4,1 0,1 6,5 10,7 0,2 6,9 0,3

- IVA que grava los productos 5,3 2,5 -1,8 -5,7 15,2 4,8 10,8 -1,0

- Impuestos netos sobre productos importados 6,6 12,0 18,1 10,4 3,5 16,8 3,0 12,6

- Otros impuestos netos sobre los productos 9,5 6,5 4,1 22,1 5,4 -8,2 1,0 0,4

Producto interior bruto a precios de mercado 3,0 3,1 2,7 3,1 3,7 2,9 3,1 3,5

Fuente: Contabilidad trimestral del INE (segundo trimestre de 2005)
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Cuadro 4

DATOS DEL MERCADO DE TRABAJO. ESPAÑA

P.pot.act. Activos Ocupados Parados
P >16 años Inactivos Poblac. Tasa Poblac. Tasa Poblac. Tasa

Año 2000
Primer trimestre 33.416,6 15.569,5 17.744,1 53,10 15.119,3 45,24 2.624,8 14,79
Segundo trimestre 33.534,2 15.543,9 17.899,8 53,38 15.440,2 46,04 2.459,6 13,74
Tercer trimestre 33.651,9 15.443,7 18.137,4 53,90 15.681,8 46,60 2.455,6 13,54
Cuarto trimestre 33.769,5 15.479,2 18.227,8 53,98 15.782,3 46,74 2.445,4 13,42

Media anual 33.593,1 15.509,1 18.002,3 53,59 15.505,9 46,16 2.496,4 13,87
Variación 00/99 1,21% -0,97% 3,39% 5,56% -8,30%

Año 2001
Primer trimestre 33.888,0 16.017,3 17.814,7 52,57 15.866,3 46,82 1.948,3 10,94
Segundo trimestre 34.007,4 16.029,1 17.932,1 52,73 16.076,3 47,27 1.855,8 10,35
Tercer trimestre 34.126,9 15.929,9 18.164,0 53,22 16.294,3 47,75 1.869,7 10,29
Cuarto trimestre 34.246,3 15.931,5 18.292,0 53,41 16.348,2 47,74 1.943,8 10,63

Media anual 34.067,2 15.977,0 18.050,7 52,99 16.146,3 47,40 1.904,4 10,55
Variación 01/00 1,41% 3,02% 0,27% 4,13% -23,71%

Año 2002
Primer trimestre 34.383,1 15.911,3 18.471,8 53,72 16.335,6 47,51 2.136,3 11,57
Segundo trimestre 34.537,4 15.847,6 18.689,8 54,11 16.597,2 48,06 2.092,6 11,20
Tercer trimestre 34.691,7 15.748,0 18.943,7 54,61 16.763,1 48,32 2.180,6 11,51
Cuarto trimestre 34.846,0 15.808,9 19.037,2 54,63 16.825,4 48,29 2.211,8 11,62

Media anual 34.614,6 15.829,0 18.785,6 54,27 16.630,3 48,04 2.155,3 11,47
Variación 02/01 1,61% -0,93% 4,07% 3,00% 13,18%

Año 2003
Primer trimestre 34.996,2 15.773,1 19.223,1 54,93 16.923,6 48,36 2.299,5 11,96
Segundo trimestre 35.142,2 15.710,0 19.432,3 55,30 17.241,1 49,06 2.191,2 11,28
Tercer trimestre 35.288,3 15.602,8 19.685,5 55,78 17.459,4 49,48 2.226,0 11,31
Cuarto trimestre 35.434,3 15.622,6 19.811,7 55,91 17.559,7 49,56 2.252,1 11,37

Media anual 35.215,3 15.677,1 19.538,2 55,48 17.296,0 49,11 2.242,2 11,48
Variación 03/02 1,74% -0,96% 4,01% 4,00% 4,03%

Año 2004
Primer trimestre 35.583,4 15.695,8 19.887,5 55,89 17.600,4 49,46 2.287,2 11,50
Segundo trimestre 35.735,0 15.642,0 20.093,0 56,23 17.865,8 50,00 2.227,2 11,08
Tercer trimestre 35.886,6 15.576,7 20.310,0 56,59 18.129,1 50,52 2.180,9 10,74
Cuarto trimestre 36.038,3 15.590,8 20.447,5 56,74 18.288,1 50,75 2.159,4 10,56

Media anual 35.810,8 15.626,3 20.184,5 56,36 17.970,9 50,18 2.213,7 10,97
Variación 04/03 1,69% -0,32% 3,31% 3,90% -1,27%

Año 2005
Primer trimestre 36.187,6 15.595,9 20.591,7 56,90 18.492,7 51,10 2.099,0 10,19
Segundo trimestre 36.334,6 15.494,9 20.839,6 57,35 18.894,9 52,00 1.944,7 9,33

Fuente:Encuesta de población activa metodología 2005. INE
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Cuadro 5

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES. ESPAÑA

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Ocupados %s/T Ocupados %s/T Ocupados %s/T Ocupados %s/T

Año 2000
Primer trimestre 1.041,1 6,89 3.004,4 19,87 1.656,6 10,96 9.417,1 62,29 15.119,2
Segundo trimestre 1.032,6 6,69 3.059,3 19,81 1.700,7 11,01 9.647,6 62,48 15.440,2
Tercer trimestre 1.004,0 6,40 3.110,5 19,83 1.756,9 11,20 9.810,5 62,56 15.681,9
Cuarto trimestre 1.037,2 6,57 3.155,6 19,99 1.776,6 11,26 9.812,9 62,18 15.782,3

Media anual 1.028,7 6,63 3.082,5 19,88 1.722,7 11,11 9.672,0 62,38 15.505,9
Variación 00/99 -1,9% 4,2% 9,6% 6,2% 5,6%

Año 2001 
Primer trimestre 1.092,7 6,89 3.167,5 19,96 1.803,6 11,37 9.802,5 61,78 15.866,3
Segundo trimestre 1.053,7 6,55 3.182,0 19,79 1.875,7 11,67 9.965,0 61,99 16.076,4
Tercer trimestre 1.001,0 6,14 3.191,5 19,59 1.897,8 11,65 10.203,9 62,62 16.294,2
Cuarto trimestre 1.033,5 6,32 3.165,9 19,37 1.927,8 11,79 10.221,0 62,52 16.348,2

Media anual 1.045,2 6,47 3.176,7 19,67 1.876,2 11,62 10.048,1 62,23 16.146,3
Variación 01/00 1,6% 3,1% 8,9% 3,9% 4,1%

Año 2002 
Primer trimestre 1.069,9 6,55 3.099,9 18,98 1.951,7 11,95 10.214,0 62,53 16.335,5
Segundo trimestre 1.000,9 6,03 3.183,3 19,18 1.995,3 12,02 10.417,7 62,77 16.597,2
Tercer trimestre 937,8 5,59 3.253,3 19,41 1.980,3 11,81 10.591,7 63,18 16.763,1
Cuarto trimestre 973,1 5,78 3.226,3 19,18 1.993,3 11,85 10.632,6 63,19 16.825,3

Media anual 995,4 5,99 3.190,7 19,19 1.980,2 11,91 10.464,0 62,92 16.630,3
Variación 02/01 -4,8% 0,4% 5,5% 4,1% 3,0%

Año 2003 
Primer trimestre 1.005,2 5,94 3.208,8 18,96 2.042,9 12,07 10.666,6 63,03 16.923,5
Segundo trimestre 984,7 5,71 3.204,0 18,58 2.121,0 12,30 10.931,4 63,40 17.241,1
Tercer trimestre 962,0 5,51 3.225,7 18,48 2.120,5 12,15 11.151,3 63,87 17.459,5
Cuarto trimestre 1.012,1 5,76 3.164,7 18,02 2.122,2 12,09 11.260,8 64,13 17.559,8

Media anual 991,0 5,73 3.200,8 18,51 2.101,7 12,15 11.002,5 63,61 17.296,0
Variación 03/02 -0,4% 0,3% 6,1% 5,1% 4,0%

Año 2004
Primer trimestre 1.031,8 5,86 3.173,6 18,03 2.161,0 12,28 11.233,9 63,83 17.600,3
Segundo trimestre 979,3 5,48 3.200,3 17,91 2.237,7 12,53 11.448,5 64,08 17.865,8
Tercer trimestre 964,2 5,32 3.223,0 17,78 2.282,9 12,59 11.658,9 64,31 18.129,0
Cuarto trimestre 980,4 5,36 3.246,8 17,75 2.331,2 12,75 11.729,7 64,14 18.288,1

Media anual 988,9 5,50 3.210,9 17,87 2.253,2 12,54 11.517,8 64,09 17.970,8
Variación 04/03 -0,2% 0,3% 7,2% 4,7% 3,9%

Año 2005
Primer trimestre 1.017,3 5,50 3.257,5 17,62 2.270,5 12,28 11.947,3 64,61 18.492,6
Segundo trimestre 986,6 5,22 3.262,8 17,27 2.339,3 12,38 12.306,3 65,13 18.895,0

Fuente: Encuesta de población activa metodología 2005. INE
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Cuadro 6

PARADOS POR SECTORES. ESPAÑA

Agricultura Industria Construcción Servicios Par. 1er empl. Total Tasa
Par. %s/t Par. %s/t Par. %s/t Par. %s/t Par. %s/t Par. paro

Año 2000
Primer trimestre 215,1 8,19 228,5 8,71 196,2 7,47 951,1 36,24 1.033,9 39,39 2.624,8 14,79
Segundo trimestre 220,2 8,95 224,1 9,11 190,5 7,75 868,2 35,30 956,6 38,89 2.459,6 13,74
Tercer trimestre 232,6 9,47 220,2 8,97 197,4 8,04 859,7 35,01 945,8 38,51 2.455,7 13,54
Cuarto trimestre 197,4 8,07 220,5 9,02 206,5 8,44 941,4 38,50 879,6 35,97 2.445,4 13,42

Media anual 216,3 8,67 223,3 8,95 197,7 7,92 905,1 36,26 954,0 38,21 2.496,4 13,87
Variación 00/99 0,3% -6,4% -2,0% -1,8% -16,6% -8,3%

Año 2001
Primer trimestre 158,9 8,16 209,6 10,76 189,4 9,72 782,4 40,16 608,0 31,21 1.948,3 10,94
Segundo trimestre 164,8 8,88 201,8 10,87 172,4 9,29 726,2 39,13 590,6 31,82 1.855,8 10,35
Tercer trimestre 162,6 8,70 206,4 11,04 174,9 9,35 719,9 38,51 605,8 32,40 1.869,6 10,29
Cuarto trimestre 161,8 8,32 206,5 10,62 179,6 9,24 787,4 40,51 608,4 31,30 1.943,7 10,63

Media anual 162,0 8,51 206,1 10,82 179,1 9,40 754,0 39,59 603,2 31,67 1.904,4 10,55
Variación 01/00 -25,1% -7,7% -9,4% -16,7% -36,8% -23,7%

Año 2002 
Primer trimestre 160,3 7,50 245,4 11,49 208,1 9,74 901,2 42,19 621,2 29,08 2.136,2 11,56
Segundo trimestre 177,6 8,49 224,6 10,73 202,0 9,65 874,5 41,79 614,0 29,34 2.092,7 11,20
Tercer trimestre 197,5 9,06 238,6 10,94 208,2 9,55 889,3 40,78 647,0 29,67 2.180,6 11,51
Cuarto trimestre 181,3 8,20 249,4 11,28 218,3 9,87 910,5 41,17 652,3 29,49 2.211,8 11,62

Media anual 179,2 8,31 239,5 11,11 209,2 9,70 893,9 41,47 633,6 29,40 2.155,3 11,47
Variación 02/01 10,6% 16,2% 16,8% 18,6% 5,0% 13,2%

Año 2003 
Primer trimestre 174,3 7,58 267,3 11,62 222,9 9,69 991,1 43,10 644,0 28,00 2.299,6 11,96
Segundo trimestre 181,8 8,30 250,1 11,41 204,7 9,34 919,1 41,95 635,4 29,00 2.191,1 11,28
Tercer trimestre 196,7 8,84 246,5 11,07 197,5 8,87 936,0 42,05 649,2 29,17 2.225,9 11,31
Cuarto trimestre 173,0 7,68 254,2 11,29 217,8 9,67 961,9 42,71 645,3 28,65 2.252,2 11,37

Media anual 181,5 8,09 254,5 11,35 210,7 9,40 952,0 42,46 643,5 28,70 2.242,2 11,48
Variación3/02 1,3% 6,3% 0,8% 6,5% 1,6% 4,0%

Año 2004
Primer trimestre 169,5 7,41 246,8 10,79 224,2 9,80 1.011,7 44,23 635,0 27,76 2.287,2 11,50
Segundo trimestre 187,9 8,44 247,9 11,13 211,0 9,47 971,3 43,61 609,0 27,34 2.227,1 11,08
Tercer trimestre 192,4 8,82 242,3 11,11 206,6 9,47 935,7 42,91 603,8 27,69 2.180,8 10,74
Cuarto trimestre 164,9 7,64 252,4 11,69 195,1 9,04 972,2 45,02 574,7 26,62 2.159,3 10,56

Media anual 178,7 8,07 247,4 11,17 209,2 9,45 972,7 43,94 605,6 27,36 2.213,6 10,97
Variación 04/03 -1,5% -2,8% -0,7% 2,2% -5,9% -1,3%

Año 2005
Primer trimestre 108,0 5,15 180,0 8,58 169,3 8,07 771,9 36,77 869,8 41,44 2.099,0 10,19
Segundo trimestre 110,7 5,69 165,0 8,48 147,0 7,56 670,2 34,46 851,8 43,80 1.944,7 9,33

Fuente: Encuesta de población activa metodología 2005. INE



1.3
Economía asturiana
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Producción

El crecimiento del PIB a precios de mercado de Asturias en 2004 se situó en el 2,0%,
según la primera estimación de la Contabilidad Regional de España, del INE. Esta tasa de
crecimiento es dos décimas superior a la experimentada durante 2003, incremento similar
a del resto del país.

Así pues, Asturias sigue registrando un crecimiento sólido y sostenido. La mayor inci-
dencia de la inmigración en el resto del país ha hecho que el crecimiento de la producción
total española haya estado siete décimas por encima de la asturiana. Sin embargo, al obser-
var el PIB per cápita, el principal indicador de riqueza usado internacionalmente para
hacer comparaciones homogéneas, se puede ver cómo las tasas reflejan un proceso de
acercamiento entre Asturias y España. En concreto, el crecimiento del PIB por habitante
en 2004 se situó en Asturias en el 2,3%, mientras que en España sólo alcanzó el 2,0%, pro-
duciéndose una diferencia incluso mayor que en el año anterior, que había sido de dos
décimas. Esta situación ha permitido que el PIB por habitante de Asturias haya pasado de
representar el 87,66% del de España en 2003 al 88,22% en 2004.

Si la evolución económica se analiza a partir del VAB a precios básicos, es decir, si
se deducen del PIB los impuestos netos de subvenciones sobre los productos, las estima-
ciones del INE pueden compararse con las realizadas por otras instituciones, como Funcas
o Hispalink. De acuerdo con este indicador, el crecimiento de la economía asturiana se
habría situado en una horquilla que va del 1,9% estimado por el INE, hasta el 2,4 de
Hispalink, pasando por el 2,3% de Funcas.

El análisis sectorial del crecimiento económico asturiano varía en función de las dife-
rencias que muestran las diferentes estimaciones del VAB, pero en todos los casos se pone
en evidencia el protagonismo del sector servicios en este crecimiento, acompañado, según
algunas estimaciones, por el sector de la construcción. En ambos casos, sin embargo, el
crecimiento en el año 2004 se ha relajado con respecto al año anterior, situación que ha
podido compensarse con un mejor comportamiento del sector industrial que, después de
un año muy negativo, como fue 2003, ha logrado recuperarse y alcanzar tasas de creci-
miento cercanas al 2%.

El análisis de las tasas de crecimiento estimadas para cada uno de los cuatro grandes
sectores de actividad puede complementarse con la información referente a indicadores de
coyuntura, que contribuyen a explicar qué aspectos han incidido en la evolución de las dis-
tintas actividades.
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Las estimaciones de crecimiento del sector agrícola ofrecen tasas de crecimiento infe-
riores al 1%, que incluso llega a ser negativa (–1%) en el caso de las estimaciones de
Hispalink.

Este bajo nivel de crecimiento se refleja también en los indicadores de producción
física de las principales producciones agrarias de este año. Así, la producción de leche de
vaca se situó en 667 millones de litros, con un incremento del 1% con respecto al año ante-
rior, mientras que la carne sacrificada de bovino se redujo un 2,1%, en línea con las varia-
ciones experimentadas por el resto de los sacrificios.

En lo que se refiere a la pesca, en el año 2004 se ha acentuado la captura de especies
de alto valor añadido, lo que permite que el valor de la pesca desembarcada se haya incre-
mentado en un 10,7%, a pesar de que el peso de la misma se haya reducido un 8,1%.

Como se mencionaba anteriormente, el sector industrial ha experimentado en 2004
una importante recuperación, revirtiendo las tasas negativas de crecimiento que había
registrado en 2003, de forma que ha alcanzado un crecimiento estimado entre el 1,4% de
Hispalink y el 2,1% de Funcas, situándose la estimación del INE en el 1,9%, igual a la del
conjunto de la economía regional.

Esta recuperación estuvo encabezada por los productos metálicos básicos, cuyo indi-
cador sintético creció un 18,3%, después de que se redujese más de un 10% en el año ante-
rior, situándose en el máximo histórico.

Atendiendo a este último indicador, se observa que este importante crecimiento de la
rama de Industrias metálicas básicas, ha estado respaldado por incrementos más modera-
dos de las actividades de Electricidad, gas y agua, que crecieron un 2,8%, y Papel, artes
gráficas y edición, que lo hicieron un 2,5%. En el caso de la energía eléctrica, la produc-
ción de origen térmico se ha mantenido en niveles muy similares a los del año anterior,
por encima de los 18 millones de megavatios hora, de forma que el crecimiento de la pro-
ducción se ha debido al mejor comportamiento de la energía hidráulica, que ha crecido un
2,5% y, sobre todo, a la puesta en marcha de parques eólicos que aportan unos 300.0000
megavatios hora, un 1,5% del total de la energía producida en Asturias.

Por el contrario, las ramas de Textil, cuero, calzado y confección y Madera, corcho y
mueble experimentaron sendos recortes, del 17,8% y el 7,4% en sus respectivos índices de
producción, acompañando a la de Industrias extractivas que, un año más, ha visto reducir
el índice, en este caso un 14,0%, como consecuencia de los recortes en la producción tanto
de hulla (un 15,34%) como de antracita (un 9,0%), de forma que las toneladas lavadas de
carbón se han situado ligeramente por encima de los dos millones y medio.

Los niveles de producción del resto de actividades industriales se han mantenido en
niveles similares a los del año anterior.

En el caso de la construcción, las estimaciones de crecimiento del VAB siguen mos-
trando un crecimiento sostenido aunque ligeramente menor que en el año anterior, en con-
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cordancia con las estimaciones para el conjunto de la economía española. Hispalink sitúa
el crecimiento en 2004 en el 3,8%, sólo tres décimas por debajo del registrado en 2003,
Funcas lo reduce al 2,9%, frente al 4,5% que estimaba para el año anterior, y el INE pre-
senta al sector como el de menor crecimiento en este año, con un discreto 0,9%, frente al
3,8% de 2003.

Las ventas de cemento producido en Asturias, que crecieron un 9,5%, muestran una
cierta fortaleza del sector y, sobre todo, generan buenas perspectivas para el año 2005 y
siguientes, fundamentalmente gracias al empuje de las grandes infraestructuras que se
están construyendo en la región y cuya licitación se produjo a lo largo de 2004, hasta un
total de 1.365 millones de euros, frente a los 580 del año 2003.

En lo que se refiere a la construcción residencial, los visados de obra nueva destina-
da a viviendas realizados por el Colegio de Arquitectos Técnicos se incrementaron un
7,0%, mientras que las viviendas a construir y rehabilitar, según las licencias de ayunta-
mientos, aumentaron un 4,1%.

A lo largo de 2004, como había ocurrido en los años anteriores, el crecimiento de la
economía asturiana se ha asentado en la solidez del sector servicios, cuyo crecimiento se
ha situado entre el 2,1% y el 2,8%, según la fuente que se utilice. En todos los casos, las
estimaciones de crecimiento de este sector son superiores a la media de la economía,
remarcando la principal característica, desde la perspectiva sectorial, del actual periodo de
crecimiento, que es el protagonismo del sector terciario, en un signo evidente de moder-
nización de la estructura productiva de la región.

Las tasas de crecimiento estimadas para 2004 por el INE y Funcas (no así en el caso
de Hispalink) son inferiores a las de 2003, hecho muy relacionado con la ralentización,
transitoria, a juzgar por los datos posteriores, en el ritmo de creación de empleo, como se
verá más adelante.

Una parte de los indicadores coyunturales del sector servicios reflejan dicha ralenti-
zación transitoria del crecimiento del sector. Así, el índice de comercio al por menor, cal-
culado por el INE, muestra un crecimiento medio a precios constantes del 2,1% en 2004,
frente al 4,3% del año anterior. No ocurre lo mismo con los indicadores relacionados con
el turismo, que se muestran mucho más sólidos que en 2003. El número de viajeros en
establecimientos hoteleros se incrementó en un 8,7% y las pernoctaciones lo hicieron un
8,5%, y la estancia media permaneció prácticamente constante, en 2,27 días por viajero.
Este crecimiento de los turistas incidió favorablemente en el tráfico de pasajeros del aero-
puerto de Asturias, que se incrementó en un 12,9%.

Esta línea ascendente está en concordancia con los datos que hemos ido conociendo
este año sobre el turismo en Asturias, en los que se están batiendo records de ocupación y
de visitantes, tanto nacionales como extranjeros.
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En lo que respecta al tráfico de mercancías, el año se saldó con crecimientos impor-
tantes. El movimiento en el puerto de Gijón, el más importante por volumen de tráficos,
se incrementó un 5,2%, crecimiento que superó el puerto de Avilés, con un 6,7%. El trá-
fico de mercancías por ferrocarril, sin embargo, mostró tendencias mixtas; mientras el
volumen de mercancías transportado por RENFE se incrementó en un 4,7%, en el caso de
FEVE se redujo un 10,2%.

Demanda

La disponibilidad de datos desde la perspectiva de la demanda es mucho más reduci-
da que desde el punto de vista de la producción, tanto en lo referente a la estimación del
crecimiento de los principales componentes como a los indicadores coyunturales disponi-
bles para su análisis.

En cuanto al primer aspecto, de los tres organismos que ofrecen estimaciones de cre-
cimiento económico a nivel autonómico, únicamente Funcas desagrega este crecimiento
desde la perspectiva de la demanda, aunque con la limitación de hacerlo a precios corrien-
tes, lo que dificulta el análisis, especialmente en periodos largos de tiempo. No obstante,
estas estimaciones constituyen un buen punto de partida para conocer cuál ha sido la evo-
lución del consumo privado, el consumo público, la inversión y sector exterior en Asturias
a lo largo de 2004.

Durante este año, el consumo privado interior presentó una tasa de crecimiento nomi-
nal del 1,9%, inferior en nueve décimas a la del año anterior y en casi cuatro puntos a la
de España, si bien estas comparaciones están condicionadas por el distinto comporta-
miento de los precios en cada periodo y territorio. La diferente evolución del consumo pri-
vado interior en Asturias y en España está relacionada con un amplio conjunto de factores
entre los cuales destaca el distinto comportamiento demográfico. La buena evolución del
turismo en este año, como ya se ha mencionado, está corrigiendo en parte esta situación.

El consumo de energía eléctrica ha crecido un 2,4%, ocho décimas menos que en
2003; el consumo de gasóleos ha aumentado un 1,9%, frente al 7,8% en que lo había
hecho el año anterior; y el consumo de gasolinas se ha reducido un 0,7%, cuando en 2003
se había incrementado un 4,4%. Esta evolución del consumo de combustibles está rela-
cionada con el constante incremento del precio de los mismos, derivado de la escalada del
precio del petróleo en los mercados internacionales.

Frente a estos datos, el número de matriculaciones de turismos en 2004 ha crecido de
forma muy intensa, un 10,4%, después de que el año anterior lo hiciera a una tasa del
1,8%. A este dato se une el incremento de las matriculaciones de motocicletas, un 51,5%,
que se han visto favorecidas por la reforma del Reglamento de conductores que permitía,
a partir de octubre de 2004, conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos a los
poseedores de un permiso tipo B con un mínimo de tres años de antigüedad. Estos dos
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datos confirman el dinamismo del consumo privado de bienes duraderos, que se contra-
pone al estancamiento del consumo del resto de bienes.

En contra de lo que ocurría con el consumo privado interior, el consumo público se
ha acelerado, hasta crecer a una tasa del 10,1%, superior en casi tres puntos a la del año
anterior y similar a la de España.

Junto con este componente, aunque con una menor intensidad, la formación bruta de
capital también ha experimentado un importante incremento, del 6,1% en términos nomi-
nales, que es similar al registrado el año anterior, y que confirma la recuperación de la
inversión, elemento fundamental para mantener en el futuro las tasas de crecimiento
actuales.

La solidez de la inversión se refleja en algunos indicadores, como los datos derivados
del registro industrial, que muestran un incremento del 7,4% en el número de estableci-
mientos registrados, cuya inversión triplica la realizada el año anterior. En el caso de los
datos del registro mercantil, los referidos a la creación de sociedades vuelven a ser muy
positivos, con un incremento del 6,3%, acompañado de un aumento del 64,7% del capital
suscrito, pero volvieron a ofrecer recortes en el número y capital de las sociedades amplia-
das. Por último, el ritmo de crecimiento de las matriculaciones de vehículos industriales y
agrarios alcanzó un 7,3%, después del bache atravesado el año anterior, en el que única-
mente crecieron un 1,1%.

Finalmente, el componente exterior, entendido como los intercambios de Asturias con
el resto del mundo, incluido el resto de España, ha mantenido un saldo negativo en 2004,
con un crecimiento en términos nominales, del 4,5%, pese a que el aumento de las expor-
taciones ha sido ligeramente superior al de las importaciones. Estos resultados han estado
condicionados por la fortaleza del Euro y están en concordancia con los del resto de las
comunidades autónomas. Las importaciones crecieron a un ritmo muy elevado, del 22,0%,
según los datos provisionales del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria,
mientras que las exportaciones lo hicieron al 7,6%. Esta diferencia entre el crecimiento de
las exportaciones y las importaciones está relacionado con la diferente evolución de las
compras y ventas al extranjero de bienes intermedios, que constituyen las partidas más
importantes y cuyas importaciones han crecido un 23,5%, mientras que las exportaciones
lo han hecho un 13,1%.

Mercado de trabajo

La particular estructura por edades de la población asturiana tiene una importante
influencia sobre la evolución previsible de las principales variables del mercado de traba-
jo ya que el reducido tamaño de la base de la pirámide de población constituye una limi-
tación importante de cara al aumento de la población potencialmente activa, puesto que
los grupos que cada año se incorporan al estrato de edad entre 16 y 64 años son mucho
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menos numerosos que los que salen del mismo, lo que tiene efectos estadísticos positivos
que afectan a las tasas de actividad y paro, pero puede llegar a generar escasez de mano
de obra disponible para la realización de determinadas actividades y, por ello, perjudicar
la capacidad de crecimiento de la economía regional a medio y largo plazo.

Por otra parte, esta misma estructura provoca algunos problemas ligados a la idonei-
dad de los indicadores utilizados para analizar la evolución del mercado de trabajo, como
por ejemplo la tasa de actividad. En el entorno europeo, esta tasa se define como la rela-
ción entre el número de activos y la población potencialmente activa, que suele identifi-
carse con la comprendida entre 16 y 64 años. No obstante, la Encuesta de Población
Activa del INE, que es la principal fuente de datos para el estudio del mercado de trabajo
tanto a nivel nacional como por Comunidades Autónomas, no ofrecía hasta 2005 infor-
mación desagregada sobre la población correspondiente a este tramo de edades, sino que
utilizaba al colectivo de los mayores de 16 años. La primera consecuencia de este hecho
es que las tasas de actividad, y de ocupación, calculadas sobre una base de activos poten-
ciales integrada por el colectivo de 16 y más años, son sensiblemente menores que las cal-
culadas utilizando como base la población de 16 a 64 años. Esta forma de realizar los cál-
culos puede contribuir a generar sesgos que deben ser objeto de una interpretación ade-
cuada, cuando se comparan tasas de actividad entre territorios con diferencias notables en
su pirámide de población, derivadas de un distinto grado de envejecimiento.

Por ello, cuando se analizan las diferencias entre las tasas de actividad y ocupación
en Asturias y España, hay que tener en cuenta que el uso de la población mayor de 16
años como base para el cálculo de ambas tasas provoca un sesgo a la baja que: es más
intenso en el caso de Asturias; y, además, contribuye a incrementar las distancias con res-
pecto a la media nacional, en 1,5 puntos para la tasa de actividad y en 1,18 puntos para
la tasa de ocupación sin que este resultado esté relacionado con rasgos propios del mer-
cado de trabajo.

Simultáneamente a esta circunstancia, el mercado laboral regional presenta otra
característica que contribuye a sesgar a la baja el contingente de población activa. Se trata
de la existencia de un grupo elevado, si se compara con la situación del conjunto nacio-
nal, de prejubilados, que son personas en edad potencialmente activa, pero que forman
parte del colectivo de inactivos, como consecuencia de haber alcanzado acuerdos en el
marco de los procesos de ajuste y reconversión industrial. Este fenómeno ha afectado de
forma importante a Asturias, ya que, además de las prejubilaciones de determinadas ramas
de actividad, que afectan de forma generalizada a todo el territorio nacional, como las de
la banca, las telecomunicaciones o los seguros, la incidencia de estos procesos en ramas
industriales, como la minería, la siderurgia o el naval, ha sido más intensa en nuestra
región. Desde el punto de vista del análisis del mercado de trabajo, esta situación genera
una menor tasa de actividad, que se irá corrigiendo a medida que los prejubilados se vayan
incorporando al colectivo de jubilados, siempre que no se den nuevos procesos masivos
de prejubilación.
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De acuerdo con los datos de la EPA, la población mayor de 16 años en 2004 se situó,
como media, en 937.900 personas, cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. De
éstos, un 46,4%, 435.600, conforman el contingente de población activa, que ha crecido
un escaso 0,5% con respecto a 2003. Como ocurría en años anteriores, prácticamente todo
el crecimiento de la población activa se ha concentrado en las mujeres, de forma que el
número de activas ha crecido un 1,1%, frente a un 0,2% en el caso de los hombres. Aunque
se esté reduciendo, la brecha entre la tasa de actividad masculina y femenina aún sigue
siendo grande, lo que nos indica que aún existe un amplio margen de incorporación de la
mujer al mercado laboral; mientras que la de los hombres alcanza el 57,4%, la de las muje-
res se queda en el 36,4%. Si en la base para el cálculo de la tasa de actividad sustituimos
el colectivo de mayores de 16 años por el tramo de población de 16 a 64 años (tal como
se realiza en la metodología EPA 2005) las tasas de actividad que se obtienen para el caso
de Asturias son: 62,66% de tasa global, 74,41% para los varones y 51,11% para las muje-
res, frente a unas cifras equivalentes a nivel nacional de 70,25% para la tasa global,
81,82% para los varones y 58,48% para las mujeres, cifras que resultan coherentes con lo
señalado mas arriba respecto a la mejora relativa de las tasas de actividad de nuestra región
como resultado de introducir una base de cálculo que no introduce el sesgo derivado del
mayor grado de envejecimiento de la población asturiana en relación a la nacional.

La evolución del mercado laboral ha estado caracterizada por una tendencia al acor-
tamiento de las distancias entre las tasas de actividad por sexos, sobre todo en los tramos
de población de menor edad. Estas mismas diferencias entre sexos también se observan al
analizar el comportamiento de la ocupación. Así para una tasa de ocupación global del
41,63%, en 2004 y referida a la población de 16 y más años, la tasa de ocupación de los
varones se sitúa en un 53,31%, mientras que la de las mujeres se queda en un 30,93%.
Estas mismas tasas, calculadas por la EPA 2005 sobre la población de 16 a 64 años, son:
55,55% como tasa global para ambos sexos, 67,21% para los varones y 44,07% para las
mujeres. Pese a que las distancias entre sexos son todavía elevadas hay que señalar que se
han recortado en casi 4 puntos porcentuales durante el último quinquenio.

En el año 2004, la población ocupada en Asturias ascendía a una cifra media anual de
390.400 personas, lo que representa un 41,6% del colectivo total de población mayor de
16 años. De esta cifra, el 61,0% corresponde a hombres, que alcanzan los 238.300 ocupa-
dos y el restante 39,0% a mujeres, 152.200. En lo que se refiere a su evolución temporal
la población ocupada se incrementó, en términos globales, un 1,41%, cifra menor a la
mostrada en 2003. Los datos disponibles para el período ya transcurrido del año en curso
muestran la recuperación de un mayor dinamismo en la creación de empleo.

Un aspecto interesante en el análisis del número de ocupados lo constituye el sector
en el que trabajan y su evolución en el tiempo. Es en el mercado de trabajo donde se mani-
fiestan de forma más clara las diferentes tendencias que han dibujado en los últimos años
cada uno de los cuatro grandes sectores en los que se divide la economía, y en el año 2004
el patrón ha mostrado descensos en el número de ocupados de agricultura, industria y
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construcción, y un importante aumento en servicios. Los datos de la EPA referidos a los
dos primeros trimestres de 2005 parecen indicar que se mantienen las tendencias mostra-
das durante 2004 en los sectores agricultura e industria y servicios mientras que el sector
construcción no apunta una tendencia definida.

En lo que se refiere al sector agrícola, en los dos años anteriores la EPA había refle-
jado sendos sorprendentes incrementos, que se han transformado en una reducción del
5,4% en el año 2004, más coherente con el proceso de transformación del campo asturia-
no, inmerso en una reestructuración silenciosa, en la que las pérdidas de empleo se saldan
con incrementos de la productividad, que impiden que la producción final sufra mermas
significativas, a la vez que las explotaciones ganaderas se desplazan de la leche a la carne,
evitando las cuotas lácteas y en busca de mayor valor añadido. La población ocupada en
agricultura se sitúa en 2004 en 26.100 personas, lo que representa un 6,7% del total de
ocupados en Asturias. Los datos proporcionados por la EPA para los dos primeros trimes-
tres de 2005 apuntan una continuidad en la caída del nivel de empleo en este sector con
posibilidades de que se intensifique su ritmo. En todo caso hay que recordar que el mar-
gen de error en la estimación del número de ocupados en el sector agrícola es realmente
alto (en torno al 40%) por su reducido tamaño, por lo que es conveniente interpretar dichos
resultados con cautela.

El sector industrial, al igual que ocurría en 2003, ha reducido el volumen de ocupa-
dos, aunque en este caso de forma más moderada, un 0,8%, hasta las 72.400 personas. En
el análisis de la evolución del número de ocupados de este sector hay que tener en cuenta
que las actividades de extracción de carbón detraen cada año unos 800 ocupados, de forma
que el resto de actividades deben compensar esta pérdida para que el sector en su conjun-
to presente un crecimiento cero, de forma que el ajuste minero esconde un cierto dina-
mismo del resto de actividades industriales. Las cifras de la EPA, correspondientes al perí-
odo transcurrido de 2005, apuntan la continuidad en el proceso de destrucción de empleo,
iniciada por este sector en 2004, con un ritmo aún más intenso.

La importante aportación del sector de la construcción a la creación de empleo en
Asturias durante los últimos años se ha interrumpido en 2004, año en el que el número de
ocupados en este sector se ha situado, como media, en 43.300, lo que representa una caída
del 3,4% con respecto a 2003. Este hecho es un reflejo de la desaceleración en el ritmo de
crecimiento del sector que, sin llegar a estancarse, ha perdido protagonismo en el creci-
miento regional. Los datos disponibles para 2005 indican una mejoría relativa, con res-
pecto al segundo semestre de 2004, y un comportamiento neutro con respecto a las cifras
del primer semestre de 2004. Por ello, resulta aventurado establecer un pronóstico certero
en términos de tendencia.

El principal protagonista, en lo que se refiere a la evolución del mercado de trabajo
durante 2004, ha sido el sector terciario, que ha visto cómo se incrementaba el número de
ocupados en un 3,8%, hasta alcanzar los 248.700, absorbiendo y compensando las pérdi-
das en otros sectores. A pesar de que la tasa de crecimiento es elevada, no ha alcanzado
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los niveles del año anterior, en que alcanzó un 4,9%, coincidiendo con otras fuentes, como
se verá más adelante, en que el pasado año ha supuesto una desaceleración en el ritmo de
creación de empleo, si bien los dos primeros trimestres de 2005 apuntan señales claras de
recuperación del dinamismo anterior.

Estas observaciones se refuerzan con los datos derivados del número de trabajadores
afiliados a la Seguridad Social, cuyas cifras no coinciden con las del número de ocupados
en la EPA debido, por una parte, a la diferente naturaleza de los datos (registrales o deri-
vados de encuestas, en cada caso) y a que una parte de los ocupados, como los funciona-
rios del Estado, por ejemplo, no están incluidos en el régimen general de la Seguridad
Social. En cualquier caso, cabe esperar que la evolución de las dos series sea similar, cuan-
do se utilizan como indicadores de la evolución del nivel de empleo.

En este sentido, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Asturias en
2004 creció un 0,7% con respecto al año anterior, cifra que supone una ralentización del
crecimiento, que había sido del 1,8% en 2003 y del 2,2% en 2002. Esta caída en el ritmo
de creación de empleo se produjo, fundamentalmente, por el menor incremento de los afi-
liados del régimen general, que fue del 0,9%, cuando el año anterior había sido un 2,4%,
además de las habituales caída de afiliados en los regímenes especiales agrario, de traba-
jadores del mar y de la minería del carbón.

Desde un punto de vista sectorial, y teniendo en cuenta que no se dispone de este deta-
lle para los afiliados en el régimen especial de trabajadores autónomos, que fue el régimen
de mayor crecimiento en 2004 con un 2,9%, un primer análisis de los datos de la
Seguridad Social coincide con la observación del numero de ocupados según la EPA: el
único sector en el que se ha incrementado el empleo en 2004 es el de servicios, si bien lo
ha hecho a un ritmo menor que en 2003. En concreto, la tasa de crecimiento del sector ter-
ciario se situó en el 1,6%, frente al 3,7% que había alcanzado el año anterior. En el caso
del sector agrario la reducción fue del 4,0%; del 2,1% en la industria y del 0,9% en la cons-
trucción, si bien en este caso la fuerte presencia de trabajadores afiliados al régimen espe-
cial de trabajadores autónomos no permite establecer conclusiones firmes sobre la evolu-
ción del empleo en el sector.

Con una mayor desagregación, el peor comportamiento relativo fue el del número de
afiliados que desarrollan su actividad en la rama de Energía eléctrica, gas y agua, que des-
cendió un 11,2%, seguido de Industrias extractivas, un 7,2%, Administración pública, un
5,0%, y Agricultura y silvicultura, un 4,2%.

En el caso contrario se encuentran las actividades de Comercio y reparación, con un
incremento del 3,5%, Servicios prestados a la comunidad y servicios personales, un 3,3%,
Hostelería, un 2,8% y Actividades sanitarias y servicios sociales, un 2,7%.

El análisis del mercado de trabajo en 2004 suele completarse con el estudio de la evo-
lución del paro. La definición de esta variable genera algunos problemas de cara a la deli-
mitación del colectivo que abarca, ya que éste está constituido por aquella parte de la
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población que no trabaja y desearía trabajar. El problema fundamental radica en definir un
conjunto de indicadores que establezca un umbral de esfuerzo en la búsqueda de trabajo,
que permita establecer una frontera entre el colectivo de inactivos y el de parados. Los
cambios de criterio que produzcan movimientos en esa frontera afectarán al paro de forma
más marcada, en términos relativos, ya que constituye un colectivo más reducido que el
de inactivos.

En este sentido, las modificaciones metodológicas llevadas a cabo en 2002 en la EPA
han provocado cambios importantes en las cifras de paro que, además, se vieron afectadas
por un cierto grado de inestabilidad en los primeros trimestres de aplicación de esta nueva
metodología. Desde estos primeros datos, correspondientes a 2001, la cifra anual media
de parados según la EPA había crecido de forma notable, tanto en 2002 como en 2003,
siendo 2004 el primer año en el que esta cifra se reduce, quedando fijada en 45.200 per-
sonas, un 6,6% menos que el año anterior.

Hasta ese momento, los elevados niveles de creación de empleo no habían redunda-
do en una reducción del nivel de paro en cifras absolutas, lo que, inicialmente, puede
resultar una paradoja. Sin embargo, la creación de empleo actúa como una poderosa señal
que transmite a los potenciales participantes en el mercado de trabajo un incremento de la
probabilidad de encontrar empleo, lo que anima a personas inactivas a buscar trabajo, de
forma que se incrementa la población activa. Si este incremento de la población activa es,
en términos absolutos, mayor que el de la población ocupada, la cifra de paro sube. Esto
es lo que ha ocurrido durante 2002 y 2003, pero no en 2004, año en que el crecimiento de
la ocupación, aún habiéndose ralentizado con respecto a los años precedentes, ha sido
capaz de provocar una reducción del 6,6 % en el número de parados, a la vez que ha situa-
do la tasa de desempleo en el 10,4%.

Desde un punto de vista sectorial, el paro EPA se ha incrementado en la agricultura,
si bien el nivel de paro en este sector es muy pequeño, y en la industria (1,8%), que ha
alcanzado los 4.200 parados de media en 2004. Por el contrario, el desempleo se ha redu-
cido en la construcción (un 15,8%), en los servicios (un 6,3%) y entre el colectivo de
demandantes de primer empleo (un 7,5%).

Una manera alternativa de analizar el paro es a través de los datos derivados de los
registros de las oficinas regionales de empleo. Estos datos han sido modificados en el últi-
mo año con la puesta en marcha del SISPE, que ha estado acompañado de la elaboración
de una serie temporal mensual desde junio de 2001 que permite realizar comparaciones en
el marco de unos datos homogéneos.

De acuerdo con este sistema, el paro registrado en Asturias en diciembre de 2004
ascendía a 62.135 personas, lo que representa un descenso del 1,5% con respecto al mismo
mes de 2003. Este descenso se ha repartido de forma muy similar entre hombres y muje-
res (1,6% y 1,3%, respectivamente), de manera que la participación de unos y otras en el
paro se ha mantenido bastante estable, representando las mujeres el 59,6% del total de
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parados y los hombres el 40,3% restante. Donde sí se detectan diferencias importantes en
la variación del paro en 2004 es en el análisis por estratos de edad. El 95,3% de las 918
personas en que se ha reducido el colectivo de parados se concentra en los menores de 25
años, lo que representa una reducción sustancial (8,9%) del nivel de paro que afecta a este
colectivo. Este dato puede llegar a adquirir una relevancia especial, sobre todo si llega a
consolidarse como tendencia, ya que aporta signos de una mejora sustancial de las posi-
bilidades de empleo de los jóvenes asturianos.

Sintetizando la evolución del mercado de trabajo en Asturias durante 2004 podríamos
afirmar que el crecimiento de la economía ha permitido prolongar la fase de creación de
empleo iniciada hace casi una década. Y aunque la tasa de crecimiento del empleo se había
reducido ligeramente en 2004 con respecto a los años anteriores, los datos de 2005 dispo-
nibles hasta la fecha vuelven a mostrar que se ha recuperado el dinamismo.

Este crecimiento de la ocupación ha actuado como un incentivo para la incorporación
al mercado de trabajo de un número importante de personas en situación de inactividad,
paliando uno de los principales problemas del mercado laboral asturiano, en especial en lo
que se refiere a las mujeres.

Este efecto de atracción había provocado un aumento en el número de desempleados,
que sólo en el año 2004 ha empezado a reducirse, en la medida en que los contingentes de
población inactiva en disposición de incorporarse de forma inmediata al mercado de tra-
bajo se han ido reduciendo.

De cara al futuro, es importante establecer incentivos para que se produzca una mayor
incorporación de inactivos al mercado de trabajo, especialmente de los jóvenes, si se aspi-
ra a mantener los niveles de crecimiento de la ocupación registrados en la última década,
requisito imprescindible para el crecimiento económico regional y para continuar la con-
vergencia con las economías nacional y europea.
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Cuadro 7

CRECIMIENTO REAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Y SECTORES PRODUCTIVOS. PRECIOS CONSTANTES DE 1995

2004 (1ª estimación)

(Porcentaje de variación del VAB pb)

Comunidades Autónomas Agric. y pesca Industria Construcción Servicios Total

Andalucía -3,15 2,04 5,89 3,39 2,83

Aragón -0,89 1,69 3,70 3,04 2,50

Asturias 1,02 1,87 0,91 2,14 1,91

Baleares 0,37 -0,80 3,80 1,70 1,58

Canarias -0,29 1,78 3,99 2,71 2,71

Cantabria 0,25 5,06 1,34 2,31 2,80

Castilla La Mancha 0,71 4,04 0,94 1,68 2,01

Castilla y León 1,92 2,48 3,71 2,44 2,53

Cataluña -0,06 1,71 3,64 2,56 2,33

Comunidad Valenciana -0,80 1,14 4,07 2,50 2,23

Extremadura 0,55 0,18 2,99 3,56 2,68

Galicia 1,88 1,61 3,83 3,34 2,88

Madrid 0,42 1,84 3,64 2,85 2,73

Murcia 0,28 3,52 3,25 2,74 2,77

Navarra 1,20 5,53 2,45 1,97 3,25

País Vasco 1,44 3,29 0,64 2,92 2,85

La Rioja 1,08 2,99 4,99 2,61 2,78

Ceuta y Melilla -5,98 4,28 0,01 2,21 2,12

Ceuta -7,32 4,44 0,00 2,31 2,21

Melilla 0,13 4,14 0,02 2,10 2,02

TOTAL -0,56 2,14 3,67 2,75 2,56

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 1995. Serie 1995-2004.
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Cuadro 8

TASAS DE CRECIMIENTO DEL VAB PB EN ASTURIAS Y A NIVEL NACIONAL
DESAGREGADAS POR SECTORES EN 2004

ASTURIAS ESPAÑA
HISPALINK FUNCAS INE HISPALINK FUNCAS INE

Agricultura y Pesca -1,0 0,3 1,0 0,3 1,7 -0,6

Industria 1,4 2,1 1,9 2,2 2,3 2,1

Construcción 3,8 2,9 0,9 3,7 4,2 3,7

Servicios 2,8 2,4 2,1 2,8 2,9 2,8

TOTAL VAB pb 2,4 2,3 1,9 2,6 2,8 2,6

Fuente: Hispalink, Funcas e INE
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Cuadro 9

SITUACIÓN RELATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PIBpm POR HABITANTE A PRECIOS CONSTANTES DE 1995

(MEDIA ESPAÑOLA = 100)

Comunidades Autónomas 2001 2002 2003 2004

Andalucía 76,44 77,53 78,19 78,45

Aragón 106,42 107,41 108,53 107,98

Asturias 85,48 86,57 87,66 88,22

Baleares 106,22 102,31 99,65 99,01

Canarias 89,77 88,55 88,34 88,49

Cantabria 96,38 97,37 97,42 97,85

Castilla La Mancha 81,84 82,71 82,36 81,36

Castilla y León 94,74 96,25 97,90 98,72

Cataluña 118,51 117,35 116,11 115,28

Comunidad Valenciana 95,31 94,38 92,81 92,07

Extremadura 67,27 69,24 70,70 71,49

Galicia 80,89 82,21 83,36 84,57

Madrid 133,08 131,11 129,79 129,52

Murcia 83,19 82,97 82,42 81,88

Navarra 127,02 126,96 128,28 129,13

País Vasco 125,44 126,51 128,94 130,57

La Rioja 113,55 110,38 111,22 110,35

Ceuta y Melilla 82,52 83,99 87,12 88,16

España 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 1995. Serie 1995-2004 y Padrón Municipal.
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Cuadro 10

SECTOR PRIMARIO. ASTURIAS

1999 99/98 2000 00/99 2001 01/00 2002 02/01 2003 03/02 2004 04/03

LECHE DE VACA

(M.litros)

Producción 662.815 4,5% 657.637 -0,8% 682.983 3,9% 718.260 5,2% 660.203 -8,1% 666.981 1,0%

Comercialización 626.966 5,0% 617.644 -1,5% 647.783 4,9% 684.760 5,7% 628.337 -8,2% 634.118 0,9%

% Comercialización 94,6% 93,9% 94,8% 95,3% 95,2% 95,1%

CARNE SACRIFICADA

(Tm)

Bovino 16.743 0,4% 17.897 6,9% 18.935 5,8% 21.297 12,5% 21.988 3,2% 21.525 -2,1%

Porcino 23.646 4,0% 22.452 -5,0% 21.462 -4,4% 21.965 2,3% 21.796 -0,8% 20.266 -7,0%

Aves y Conejos 1.799 3,6% 1.266 -29,6% 449 -64,6% 433 -3,5% 480 10,7% 459 -4,3%

Otros 1.108 -12,2% 1.110 0,2% 1.030 -7,2% 1.065 3,4% 1.025 -3,7% 1.018 -0,7%

PESCA DESEMBARCADA

(Tm) 18.997 -8,2% 15.844 -16,6% 15.806 -0,2% 18.198 15,1% 18.288 0,5% 16.798 -8,1%

(Valor mill. euros) 39,15 -4,1% 36,07 -7,9% 36,90 2,3% 38,93 5,5% 41,14 5,7% 45,55 10,7%

Fuente: Coyuntura Regional de Asturias. Sadei

Cuadro 11

PRODUCCIONES INDUSTRIALES. ENERGÍA Y AGUA. ASTURIAS

1999 99/98 2000 00/99 2001 01/00 2002 02/01 2003 03/02 2004 04/03

Carbón 

(Tm lavadas) 3.871.583 -4,51% 3.753.447 -3,05% 3.578.801 -4,65% 3.187.902 -10,92% 2.938.543 -7,82% 2.586.301 -11,99%

Hulla 2.119.892 -1,49% 2.063.957 -2,64% 1.933.033 -6,34% 1.624.149 -15,98% 1.374.810 -15,35% 1.163.857 -15,34%

Antracita 1.751.691 -7,92% 1.689.490 -3,55% 1.645.768 -2,59% 1.563.753 -4,98% 1.563.733 0,00% 1.422.444 -9,04%

Cock (Tm) 2.283.961 -9,4% 2.661.530 16,5% 2.547.385 -4,3% 2.508.131 -1,5% 2.597.325 3,6% 2.711.232 4,4%

Energía eléctrica

(Mw.h) 20.579.358 34,19% 21.793.161 5,90% 18.562.117 -14,83% 21.503.510 15,85% 19.961.246 -7,17% 20.361.294 2,00%

Hidraúlica 1.469.353 -9,85% 1.664.195 13,26% 1.753.835 5,39% 1.379.384 -21,35% 1.669.774 21,05% 1.712.009 2,53%

Térmica 19.110.005 39,43% 20.128.966 5,33% 16.808.282 -16,50% 20.124.126 19,73% 18.291.472 -9,11% 18.344.455 0,29%

Eólica - - - - - 304.830 -

Fuente: Coyuntura Regional de Asturias. Sadei
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Cuadro 12

PRODUCCIONES INDUSTRIALES. PRODUCTOS METÁLICOS BÁSICOS,
CEMENTOS E INDUSTRIAS DEL VIDRIO

INDICADORES SINTÉTICOS DE PRODUCCIONES. AÑO BASE 2000 = 100

1999 99/98 2000 00/99 2001 01/00 2002 02/01 2003 03/02 2004 04/03

PRODUCTOS
METALICOS 90,1 1,1% 100,0 11,0% 98,8 -1,2% 99,8 1,0% 89,4 -10,4% 105,8 18,3%
BÁSICOS

CEMENTO, CALES Y
YESOS E INDUSTRIAS DEL 80,1 1,9% 100,0 24,8% 96,8 -3,2% 105,7 9,2% 99,2 -6,1% 101,5 2,3%
VIDRIO

Fuente: Coyuntura Regional de Asturias. Sadei

Cuadro 13

PRODUCCIONES INDUSTRIALES. MINERALES Y PRODUCTOS NO METÁLICOS.

1999 99/98 2000 00/99 2001 01/00 2002 02/01 2003 03/02 2004 04/03

MINERALES NO
METÁLICOS (Tm) 11.430.493 12,4% 12.176.057 6,5% 13.380.660 9,9% 13.575.947 1,5% 14.920.512 9,9% 12.519.154 -16,1%

PRODUCTOS DE 
CANTERA (Tm) 11.074.945 12,7% 11.737.814 6,0% 12.955.048 10,4% 13.132.977 1,4% 14.482.654 10,3% 12.103.613 -16,4%

Caliza 9.541.027 15,2% 10.068.477 5,5% 10.806.867 7,3% 11.055.927 2,3% 11.976.102 8,3% 10.025.804 -16,3%
Arena y Grava 1.366.191 -2,5% 1.519.836 11,2% 2.041.552 34,3% 1.910.083 -6,4% 2.348.052 22,9% 1.926.075 -18,0%
Arcilla 167.727 20,5% 149.501 -10,9% 106.629 -28,7% 166.967 56,6% 158.500 -5,1% 151.734 -4,3%

MINERALES NO 
METÁLICOS (Tm) 355.548 2,8% 438.243 23,3% 425.612 -2,9% 442.970 4,1% 437.858 -1,2% 415.541 -5,1%

Espato flúor (neto) 135.585 8,4% 138.247 2,0% 134.654 -2,6% 142.813 6,1% 145.539 1,9% 145.328 -0,1%
Cuarzo (neto) 184.463 -0,4% 259.483 40,7% 248.291 -4,3% 262.618 5,8% 256.388 -2,4% 238.357 -7,0%
Caolín 35.500 -0,3% 40.513 14,1% 42.667 5,3% 37.539 -12,0% 35.931 -4,3% 31.856 -11,3%

Fuente: Coyuntura Regional de Asturias. Sadei
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Cuadro 14

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD.
ASTURIAS (1998=100)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Industrias Extractivas 98,2 96,2 91,4 79,9 72,0 61,9

Electricidad, gas y agua 129,9 129,9 118,7 133,9 122,1 125,5

Metálicas básicas 101,2 112,3 111,0 112,1 100,4 118,8

Cemento, vidrio y cerámica 102,2 119,2 116,6 119,3 111,2 112,8

Industrias químicas 104,0 117,7 107,9 122,1 132,7 133,0

Transformadoras del metal 100,9 103,2 102,9 96,9 92,3 92,1

Alimentación bebidas y tabacos 100,6 107,1 105,8 120,4 117,4 117,2

Textil, cuero, calzado y confección 95,9 96,9 91,9 79,9 70,1 57,6

Madera, corcho y mueble 102,2 99,1 104,2 106,7 112,6 104,3

Papel, artes gráficas y edición 95,8 98,6 91,1 100,3 119,3 122,3

IPI industrial 105,7 110,5 106,4 108,8 102,1 105,1

Fuente: Coyuntura Regional de Asturias. Sadei

Cuadro 15

CONSTRUCCIÓN. ASTURIAS

1999 99/98 2000 00/99 2001 01/00 2002 02/01 2003 03/02 2004 04/03

VENTA DE CEMENTO
PRODUCIDO EN ASTURIAS
(Tm) 633.481 6,3% 717.857 13,3% 782.115 9,0% 860.641 10,0% 942.463 9,5% 829.055 -12,0%

Viviendas en ejecución en proyectos visados por Colegios de Arquitectos*
Total 13.542 55,1% 15.031 11,0% 13.561 -9,8% 13.837 2,0% 16.595 19,9% 18.098 9,1%
Viviendas libres 12.534 68,5% 14.199 13,3% 12.199 -14,1% 12.650 3,7% 15.775 24,7% 17.399 10,3%
Viviendas protegidas 1.008 -22,0% 832 -17,5% 1.362 63,7% 1.187 -12,8% 820 -30,9% 699 -14,8%

Licencias de construcción para edificación de nueva planta**
Edificios a construir 1.988 16,5% 2.035 2,4% 1.751 -14,0% 1.636 -6,6% 1.823 11,4% 1.830 0,4%
Superficie (mill. m2) 1.876 26,9% 2.429 29,5% 1.792 -26,2% 1.595 -11,0% 1.705 6,9% 1.633 -4,2%
Número de viviendas 9.735 31,5% 13.392 37,6% 8.568 -36,0% 9.008 5,1% 9.560 6,1% 9.354 -2,2%

Licitación oficial de construcción (miles de euros)***
Total construcción 449.316 -74,3% 774.978 72,5% 953.810 23,1% 1.091.097 14,4% 821.783 -24,7% 2.113.796 157,2%
Edificación 97.348 -46,5% 138.649 42,4% 173.516 25,1% 98.753 -43,1% 104.376 5,7% 397.761 281,1%
Ingeniería civil 351.968 -77,5% 636.329 80,8% 780.294 22,6% 992.344 27,2% 717.407 -27,7% 1.716.035 139,2%

Fuentes : *Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

** Ministerio de Fomento/Sadei

*** Ministerio de Fomento
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Cuadro 16

POBLACIÓN DE ASTURIAS MAYOR DE 16 AÑOS, SEGÚN SU RELACIÓN
CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. (miles de personas)

P.pot.act. Tasa Tasa Tasa
P >16 años Inactivos Activos Actividad Ocupados Ocupación Parados Desempleo

Año 2000
Primer trimestre 931,6 506,2 423,4 45,45 344,1 36,94 79,4 18,75
Segundo trimestre 932,6 506,7 423,4 45,40 350,2 37,55 73,2 17,29
Tercer trimestre 933,6 509,4 422,9 45,30 357,1 38,25 65,7 15,54
Cuarto trimestre 934,6 509,2 424,5 45,42 355,1 37,99 69,4 16,35

Media anual 933,1 507,9 423,6 45,39 351,6 37,68 71,9 16,98
Variación 00/99 0,26% -1,14% 2,25% 3,34% -2,84%

Año 2001
Primer trimestre 935,3 543,4 390,6 41,76 355,9 38,05 34,7 8,88
Segundo trimestre 935,7 539,3 395,1 42,23 362,9 38,78 32,3 8,18
Tercer trimestre 936,2 533,7 401,5 42,89 373,0 39,84 28,5 7,10
Cuarto trimestre 936,6 542,6 393,2 41,98 366,4 39,12 26,7 6,79

Media anual 936,0 539,8 395,1 42,21 364,6 38,95 30,6 7,73
Variación 01/00 0,31% 6,28% -6,72% 3,68% -57,53%

Año 2002 
Primer trimestre 936,7 532,7 404,0 43,13 366,9 39,17 37,1 9,18
Segundo trimestre 936,8 526,1 410,8 43,85 368,3 39,31 42,5 10,35
Tercer trimestre 936,9 522,5 414,4 44,23 375,2 40,05 39,3 9,48
Cuarto trimestre 937,0 517,2 419,8 44,80 378,1 40,35 41,7 9,93

Media anual 936,9 524,6 412,3 44,00 372,1 39,72 40,2 9,74
Variación 02/01 0,10% -2,80% 4,34% 2,08% 31,42%

Año 2003 
Primer trimestre 937,2 514,8 422,4 45,07 370,4 39,52 52,0 12,31
Segundo trimestre 937,4 512,1 425,3 45,37 379,8 40,52 45,5 10,70
Tercer trimestre 937,6 494,8 442,9 47,24 391,3 41,73 51,6 11,65
Cuarto trimestre 937,8 495,1 442,7 47,21 398,5 42,49 44,2 9,98

Media anual 937,5 504,2 433,3 46,22 385,0 41,07 48,3 11,15
Variación 03/02 0,07% -3,89% 5,11% 3,46% 20,36%

Año 2004 
Primer trimestre 937,9 496,6 441,3 47,05 391,0 41,69 50,3 11,40
Segundo trimestre 937,9 503,0 434,9 46,37 389,6 41,54 45,3 10,42
Tercer trimestre 937,9 502,4 435,4 46,42 395,1 42,13 40,4 9,28
Cuarto trimestre 937,9 507,3 430,6 45,91 386,0 41,16 44,6 10,36

Media anual 937,9 502,3 435,6 46,44 390,4 41,63 45,2 10,37
Variación 04/03 0,04% -0,37% 0,51% 1,41% -6,57%

Año 2005 
Primer trimestre 937,8 489,4 448,4 47,81 397,8 42,42 50,6 11,28
Segundo trimestre 937,7 489,2 448,4 47,82 399,9 42,65 48,5 10,82

Fuente: Encuesta de población activa metodología 2005. INE



59

ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO

Cuadro 17

POBLACIÓN DE ASTURIAS DE MÁS DE 16 AÑOS, SEGÚN SU RELACIÓN
CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Varones (miles de personas)

P.pot.act. Tasa Tasa Tasa
P >16 años Inactivos Activos Actividad Ocupados Ocupación Parados Desempleo

Año 2000
Primer trimestre 443,4 186,9 254,5 57,40 221,8 50,02 32,7 12,85
Segundo trimestre 443,9 186,0 255,3 57,51 225,9 50,89 29,4 11,52
Tercer trimestre 444,3 185,4 257,6 57,98 231,0 51,99 26,6 10,33
Cuarto trimestre 444,8 184,4 259,4 58,32 231,6 52,07 27,8 10,72

Media anual 444,1 185,7 256,7 57,80 227,6 51,24 29,1 11,35
Variación 00/99 0,23% -2,76% 2,88% 3,94% -4,66%

Año 2001
Primer trimestre 445,1 200,3 243,4 54,68 229,9 51,65 13,5 5,55
Segundo trimestre 445,2 197,9 245,9 55,23 232,5 52,22 13,4 5,45
Tercer trimestre 445,3 199,0 245,3 55,09 234,2 52,59 11,1 4,53
Cuarto trimestre 445,4 203,4 241,2 54,15 232,0 52,09 9,1 3,77

Media anual 445,3 200,2 244,0 54,79 232,2 52,14 11,8 4,83
Variación 01/00 0,26% 7,80% -4,97% 2,01% -59,57%

Año 2002 
Primer trimestre 445,3 198,4 246,9 55,45 230,4 51,74 16,4 6,64
Segundo trimestre 445,3 195,6 249,8 56,10 231,1 51,90 18,7 7,49
Tercer trimestre 445,4 192,8 252,6 56,71 234,4 52,63 18,2 7,21
Cuarto trimestre 445,5 192,5 253,0 56,79 235,2 52,79 17,8 7,04

Media anual 445,4 194,8 250,6 56,26 232,8 52,26 17,8 7,09
Variación 02/01 0,03% -2,66% 2,72% 0,27% 50,96%

Año 2003 
Primer trimestre 445,6 194,5 251,1 56,35 229,0 51,39 22,1 8,80
Segundo trimestre 445,7 192,7 253,0 56,76 234,7 52,66 18,3 7,23
Tercer trimestre 445,9 185,1 260,8 58,49 238,6 53,51 22,2 8,51
Cuarto trimestre 446,0 185,6 260,4 58,39 242,1 54,28 18,3 7,03

Media anual 445,8 189,5 256,3 57,50 236,1 52,96 20,2 7,89
Variación 03/02 0,10% -2,75% 2,29% 1,43% 13,78%

Año 2004 
Primer trimestre 446,0 188,3 257,8 57,80 238,5 53,48 19,2 7,45
Segundo trimestre 446,0 188,6 257,4 57,71 238,8 53,54 18,5 7,19
Tercer trimestre 445,9 187,6 258,4 57,95 240,1 53,85 18,3 7,08
Cuarto trimestre 449,9 192,5 253,4 56,32 235,7 52,39 17,7 6,99
Media anual 447,0 189,3 256,8 57,44 238,3 53,31 18,4 7,18
Variación 04/03 0,26% -0,12% 0,17% 0,92% -8,90%

Año 2005
Primer trimestre 445,8 182,0 263,8 59,17 238,5 53,50 25,4 9,63
Segundo trimestre 445,7 180,6 265,1 59,48 241,9 54,27 23,2 8,75

Fuente: Encuesta de población activa metodología 2005. INE
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Cuadro 18

POBLACIÓN DE ASTURIAS DE MÁS DE 16 AÑOS, SEGÚN SU RELACIÓN
CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Mujeres (miles de personas)

P.pot.act. Tasa Tasa Tasa
P >16 años Inactivos Activos Actividad Ocupados Ocupación Parados Desempleo

Año 2000
Primer trimestre 488,2 319,3 168,9 34,60 122,3 25,05 46,6 27,59
Segundo trimestre 488,7 320,7 168,1 34,40 124,3 25,43 43,7 26,00
Tercer trimestre 489,3 324,0 165,3 33,78 126,2 25,79 39,1 23,65
Cuarto trimestre 489,8 324,7 165,1 33,71 123,5 25,21 41,6 25,20

Media anual 489,0 322,2 166,9 34,12 124,1 25,37 42,8 25,62
Variación 00/99 0,31% -0,19% 1,29% 2,31% -1,61%

Año 2001 
Primer trimestre 490,2 343,1 147,2 30,03 126,0 25,70 21,2 14,40
Segundo trimestre 490,6 341,4 149,2 30,41 130,3 26,56 18,9 12,67
Tercer trimestre 490,9 334,7 156,2 31,82 138,8 28,27 17,4 11,14
Cuarto trimestre 491,2 339,2 152,0 30,94 134,4 27,36 17,6 11,58

Media anual 490,7 339,6 151,2 30,80 132,4 26,98 18,8 12,42
Variación 01/00 0,35% 5,41% -9,41% 6,69% -56,08%

Año 2002 
Primer trimestre 491,5 334,3 157,2 31,98 136,5 27,77 20,7 13,17
Segundo trimestre 491,5 330,5 161,0 32,76 137,2 27,91 23,8 14,78
Tercer trimestre 491,5 329,7 161,8 32,92 140,8 28,65 21,1 13,04
Cuarto trimestre 491,5 324,7 166,8 33,94 142,9 29,07 23,9 14,33

Media anual 491,5 329,8 161,7 32,90 139,4 28,35 22,4 13,84
Variación 02/01 0,16% -2,89% 6,98% 5,27% 19,17%

Año 2003 
Primer trimestre 491,6 320,3 171,3 34,85 141,4 28,76 29,9 17,45
Segundo trimestre 491,7 319,4 172,2 35,02 145,1 29,51 27,2 15,80
Tercer trimestre 491,8 309,6 182,1 37,03 152,7 31,05 29,4 16,14
Cuarto trimestre 491,8 309,5 182,3 37,07 156,4 31,80 25,9 14,21

Media anual 491,7 314,7 177,0 35,99 148,9 30,28 28,1 15,88
Variación 03/02 0,05% -4,58% 9,45% 6,85% 25,59%

Año 2004
Primer trimestre 491,9 308,3 183,6 37,32 152,5 31,00 31,1 16,94
Segundo trimestre 491,9 314,4 177,5 36,08 150,8 30,66 26,7 15,04
Tercer trimestre 491,9 314,9 177,1 36,00 155,0 31,51 22,1 12,48
Cuarto trimestre 492,0 314,7 177,2 36,02 150,3 30,55 26,9 15,18

Media anual 491,9 313,1 178,9 36,36 152,2 30,93 26,7 14,93
Variación 04/03 0,04% -0,52% 1,06% 2,18% -4,98%

Año 2005
Primer trimestre 492,0 307,4 184,6 37,52 159,3 32,38 25,2 13,65
Segundo trimestre 492,0 308,6 183,3 37,26 158,1 32,13 25,3 13,80

Fuente: Encuesta de población activa metodología 2005. INE
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Cuadro 19

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES (miles de personas)

ASTURIAS ESPAÑA %

Agricultura Industria Construcción Servicios Total Total AST./ESP.

Ocupados % s/T Ocupados % s/T Ocupados % s/T Ocupados % s/T

Año 2000
Primer trimestre 31,7 9,2 74,3 21,6 36,8 10,7 201,3 58,5 344,1 15.119,3 2,3   
Segundo trimestre 32,3 9,2 74,8 21,4 39,1 11,2 204,1 58,3 350,3 15.440,2 2,3   
Tercer trimestre 31,7 8,9 76,0 21,3 40,7 11,4 208,7 58,4 357,1 15.681,8 2,3   
Cuarto trimestre 31,4 8,8 72,9 20,5 39,4 11,1 211,4 59,5 355,1 15.782,3 2,2   

Media anual 31,8 9,0 74,5 21,2 39,0 11,1 206,4 58,7 351,7 15.505,9 2,3   
Variación 00/99 -4,4% 5,4% 7,1% 3,2% 3,4% 5,6%

Año 2001
Primer trimestre 28,8 8,1 70,5 19,8 37,9 10,7 218,6 61,4 355,8 15.866,3 2,2   
Segundo trimestre 26,6 7,4 74,9 20,7 40,1 11,1 220,3 60,9 361,9 16.076,3 2,3   
Tercer trimestre 24,9 6,7 78,2 21,0 42,6 11,4 227,3 60,9 373,0 16.294,3 2,3   
Cuarto trimestre 24,2 6,6 72,4 19,8 43,7 11,9 226,2 61,7 366,5 16.348,2 2,2   

Media anual 26,1 7,2 74,0 20,3 41,1 11,3 223,1 61,2 364,3 16.146,3 2,3   
Variación 01/00 -17,8% -0,7% 5,3% 8,1% 3,6% 4,1%

Año 2002
Primer trimestre 24,9 6,8 74,5 20,3 40,5 11,0 227,1 61,9 367,0 16.335,6 2,2   
Segundo trimestre 26,2 7,1 75,5 20,5 39,7 10,8 226,9 61,6 368,3 16.597,2 2,2   
Tercer trimestre 27,3 7,3 77,7 20,7 40,8 10,9 229,4 61,1 375,2 16.763,1 2,2   
Cuarto trimestre 30,5 8,1 74,9 19,8 42,7 11,3 230,1 60,8 378,2 16.825,4 2,2   

Media anual 27,2 7,3 75,7 20,3 40,9 11,0 228,4 61,4 372,2 16.630,3 2,2   
Variación 02/01 4,2% 2,2% -0,4% 2,4% 2,2% 3,0%

Año 2003
Primer trimestre 29,4 7,9 70,2 19,0 41,8 11,3 229,0 61,8 370,4 16.923,6 2,2   
Segundo trimestre 26,2 6,9 74,1 19,5 45,9 12,1 233,7 61,5 379,9 17.241,1 2,2   
Tercer trimestre 27,4 7,0 73,6 18,8 44,5 11,4 245,8 62,8 391,3 17.459,4 2,2   
Cuarto trimestre 27,2 6,8 74,0 18,6 47,1 11,8 250,2 62,8 398,5 17.559,7 2,3   

Media anual 27,6 7,2 73,0 19,0 44,8 11,6 239,7 62,2 385,0 17.296,0 2,2   
Variación 03/02 1,2% -3,5% 9,5% 4,9% 3,5% 4,0% 

Año 2004
Primer trimestre 27,0 6,9 73,5 18,8 46,7 11,9 243,8 62,4 391,0 17.600,4 2,2   
Segundo trimestre 25,3 6,5 71,6 18,4 46,3 11,9 246,3 63,2 389,5 17.865,8 2,2   
Tercer trimestre 26,3 6,7 72,6 18,4 41,2 10,4 255,0 64,5 395,1 18.129,1 2,2   
Cuarto trimestre 25,7 6,7 71,8 18,6 39,0 10,1 249,6 64,6 386,1 18.288,1 2,1   

Media anual 26,1 6,7 72,4 18,5 43,3 11,1 248,7 63,7 390,4 17.970,9 2,2   
Variación 04/03 -5,4% -0,8% -3,4% 3,8% 1,4% 3,9%

Año 2005
Primer trimestre 24,1 6,1 68,8 17,3 46,7 11,7 258,3 64,9 397,9 18.492,7 2,2   
Segundo trimestre 22,0 5,5 66,5 16,6 46,4 11,6 265,0 66,3 399,9 18.894,9 2,1   

Fuente: Encuesta de población activa. INE
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Cuadro 20

PARO ESTIMADO POR SECTORES (miles de personas)

ASTURIAS ESPAÑA %

Par. 1er empleo Total Total AST./
Agricultura Industria Construcción Servicios o + tres años paro Parados Parados ESP.

Parados % s/t Parados % s/t Parados % s/t Parados % s/t Parados % s/t

Año 2000
Primer trimestre 0,9 1,1 5,5 6,9 6,9 8,7 25,4 32,0 40,7 51,3 79,4 2.624,8 3,0
Segundo trimestre 0,7 1,0 5,3 7,2 7,3 10,0 23,1 31,6 36,8 50,3 73,2 2.459,6 3,0
Tercer trimestre 0,4 0,6 5,7 8,7 5,8 8,8 18,5 28,2 35,2 53,7 65,6 2.455,6 2,7
Cuarto trimestre 0,4 0,6 6,2 8,9 5,3 7,6 23,2 33,4 34,3 49,4 69,4 2.445,4 2,8

Media anual 0,6 0,8 5,7 7,9 6,3 8,8 22,6 31,4 36,8 51,1 71,9 2.496,4 2,9
Variación 00/99 -20,0% 1,8% 8,6% -0,3% -6,5% -2,9% -8,3%

Año 2001
Primer trimestre 0,0 0,0 2,6 7,5 2,8 8,1 14,9 42,9 14,4 41,5 34,7 1.948,3 1,8
Segundo trimestre 0,4 1,2 1,8 5,6 3,3 10,2 14,2 44,0 12,6 39,0 32,3 1.855,8 1,7
Tercer trimestre 0,2 0,7 1,4 4,9 2,0 7,0 13,1 45,6 12,0 41,8 28,7 1.869,7 1,5
Cuarto trimestre 0,3 1,1 2,5 9,3 1,0 3,7 12,8 47,8 10,2 38,1 26,8 1.943,8 1,4

Media anual 0,2 0,7 2,1 6,8 2,3 7,4 13,8 44,9 12,3 40,2 30,6 1.904,4 1,6
Variación 01/00 -62,5% -63,4% -64,0% -39,0% -66,5% -57,4% -23,7%

Año 2002
Primer trimestre 0,3 0,8 2,9 7,8 4,2 11,3 14,5 39,0 15,3 41,1 37,2 2.136,3 1,7
Segundo trimestre 0,0 0,0 3,6 8,5 3,8 9,0 16,8 39,6 18,2 42,9 42,4 2.092,6 2,0
Tercer trimestre 0,0 0,0 2,2 5,6 4,3 10,9 15,6 39,7 17,2 43,8 39,3 2.180,6 1,8
Cuarto trimestre 0,0 0,0 3,2 7,7 4,9 11,8 16,2 38,8 17,4 41,7 41,7 2.211,8 1,9

Media anual 0,1 0,2 3,0 7,4 4,3 10,7 15,8 39,3 17,0 42,4 40,2 2.155,3 1,9
Variación 02/01 -66,7% 43,4% 89,0% 14,7% 38,4% 31,1% 13,2%

Año 2003
Primer trimestre 0,2 0,4 4,4 8,5 5,6 10,8 21,3 41,0 20,4 39,3 51,9 2.299,5 2,3
Segundo trimestre 0,2 0,4 3,6 7,9 3,5 7,7 20,3 44,6 17,9 39,3 45,5 2.191,2 2,1
Tercer trimestre 0,2 0,4 4,8 9,3 5,4 10,5 21,7 42,1 19,5 37,8 51,6 2.226,0 2,3
Cuarto trimestre 0,2 0,5 3,6 8,1 3,2 7,2 20,9 47,2 16,4 37,0 44,3 2.252,1 2,0

Media anual 0,2 0,4 4,1 8,5 4,4 9,2 21,1 43,6 18,6 38,4 48,3 2.242,2 2,2
Variación 03/02 166,7% 37,8% 2,9% 33,4% 9,0% 20,4% 4,0%

Año 2004
Primer trimestre 0,2 0,4 4,4 8,7 4,1 8,1 23,5 46,6 18,2 36,1 50,4 2.287,2 2,2
Segundo trimestre 0,6 1,3 4,5 9,9 3,0 6,6 20,3 44,8 16,9 37,3 45,3 2.227,2 2,0
Tercer trimestre 0,8 2,0 3,9 9,7 3,3 8,2 16,8 41,6 15,6 38,6 40,4 2.180,9 1,9
Cuarto trimestre 0,0 0,0 3,9 8,7 4,5 10,1 18,3 41,0 17,9 40,1 44,6 2.159,4 2,1

Media anual 0,4 0,9 4,2 9,2 3,7 8,2 19,7 43,7 17,2 38,0 45,2 2.213,7 2,0
Variación 04/03 100,0% 1,8% -15,8% -6,3% -7,5% -6,5% -1,3%

Año 2005
Primer trimestre 0,0 0,0 4,0 7,9 4,00 7,9 16,3 32,2 26,3 52,0 50,6 2.099,0 2,4
Segundo trimestre 0,2 0,4 3,4 7,0 4,00 8,2 13,9 28,7 27,0 55,7 48,5 1.944,7 2,5   

Fuente: Encuesta de población activa metodología 2005. INE
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Cuadro 21

PARO REGISTRADO. Evolución mensual

ASTURIAS ESPAÑA

Paro
Sin empleo Tasa registrado Tasa

Agricultura Industria Construc. Servicios anterior TOTAL Paro* (miles) paro*

Media 1999 672 5.669 4.977 30.886 13.583 55.787 13,47 1.651,6 9,49

Media 2000 571 5.303 4.756 31.042 12.674 54.347 12,83 1.557,5 8,65

Media 2001 553 5.225 4.658 32.648 11.732 54.816 13,87 1.785,9 9,89

Media 2002 598 5.530 5.212 35.921 11.633 58.893 14,29 2.049,6 10,91

Media 2003 563 5.494 6.252 36.818 11.067 60.194 13,89 2.096,9 10,73

AÑO 2004

Enero 611 6.070 7.565 41.722 10.902 66.870 15,15 2.232,6 11,23

Febrero 582 5.961 7.352 41.851 10.724 66.469 15,06 2.219,3 11,16

Marzo 618 6.100 7.370 40.858 10.657 65.603 14,87 2.181,5 10,97

Abril 611 5.813 7.240 40.902 10.701 65.267 15,01 2.162,4 10,76

Mayo 575 5.507 6.936 38.357 10.111 61.486 14,14 2.090,7 10,41

Junio 558 5.352 6.442 36.140 9.969 58.461 13,44 2.054,1 10,22

Julio 524 5.202 6.235 34.471 9.506 55.938 12,85 2.014,2 9,92

Agosto 536 5.355 6.283 34.934 9.321 56.429 12,96 2.049,6 10,09

Septiembre 549 5.303 6.288 36.570 9.498 58.207 13,37 2.050,5 10,10

Octubre 595 5.711 6.445 38.643 9.596 60.991 14,16 2.075,8 10,15

Noviembre 652 5.728 6.508 38.995 9.550 61.433 14,27 2.121,1 10,37

Diciembre 674 5.875 7.166 38.782 9.638 62.135 14,43 2.112,7 10,33

Media 2004 583 5.646 6.788 38.495 10.049 61.559 14,13 2.113,7 10,47

AÑO 2005

Enero 680 5.954 7.250 41.524 9.489 64.897 14,47 2.176,6 10,57

Febrero 686 5.689 7.072 41.728 9.551 64.726 14,43 2.165,4 10,52

Marzo 671 5.563 7.024 41.053 9.352 63.663 14,20 2.144,8 10,42

Abril 678 5.413 6.657 40.461 9.215 62.424 13,92 2.095,9 10,06

Mayo 622 5.169 6.307 37.065 8.518 57.681 12,86 2.007,4 9,63

Junio 617 4.893 5.759 34.266 8.479 54.014 12,05 1.974,9 9,48

Fuente: INEM
Serie rectificada desde el mes de junio 2001en aplicación del nuevo SISPE
* sobre población activa según EPA
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Cuadro 22

PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD. ASTURIAS

Distribución Paro registrado Diferencia

por sexo y edad Dic. 2003 Dic. 2004 Absoluta Relativa

Total paro registrado 63.053 62.135 -918 -1,46%

HOMBRES 25.540 25.126 -414 -1,62%

Menores de 25 años 4.939 4.396 -543 -10,99%

Resto de edades 20.601 20.730 129 0,63%

MUJERES 37.513 37.009 -504 -1,34%

Menores de 25 años 4.855 4.523 -332 -6,84%

Resto de edades 32.658 32.486 -172 -0,53%

Fuente : INEM. SISPE

Cuadro 23

PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS. ASTURIAS

Distribución Paro registrado Diferencia

por sector económico Dic. 2003 Dic. 2004 Absoluta Relativa

Total paro registrado 63.053 62.135 -917 -1,45%

Agricultura 588,71 673,88 85 14,47%

Industria 5.797 5.875 78 1,34%

Construcción 7.681 7.166 -515 -6,70%

Servicios 38.303 38.782 479 1,25%

Sin empleo anterior 10.683 9.638 -1.045 -9,79%

Fuente: INEM
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Cuadro 24

PARO REGISTRADO POR OFICINAS DE EMPLEO. ASTURIAS

Paro registrado Diferencia

Oficina de Empleo Dic. 2003 Dic. 2004 Absoluta Relativa

Avilés 8.840 7.582 -1.258 -14,23%

Gijón 17.213 16.757 -456 -2,65%

Grado 863 918 55 6,37%

Infiesto 714 691 -23 -3,22%

Langreo (Nalón) 5.103 4.901 -202 -3,96%

Occidente (Luarca/Vegadeo/Tapia) 2.020 1.939 -81 -4,01%

Oriente (C.Onís/Llanes) 1.639 1.656 17 1,04%

Caudal (Mieres/Aller/Lena) 4.097 4.018 -79 -1,93%

Oviedo 10.135 10.321 186 1,84%

Siero (Lugones/Pola de Siero) 3.306 3.507 201 6,08%

Narcea (Cangas/Tineo) 1.191 1.124 -67 -5,63%

Pravia (hasta 2004 en Avilés) 985

Teverga (hasta 2004 en Oviedo) 51

I.S. Marina (Avilés+Gijón) 115 127 12 10,43%

Totales 55.236 54.577 -659 -1,19%

Fuente: INEM
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Cuadro 25

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO: (BASE 2001) EVOLUCIÓN

ASTURIAS ESPAÑA Asturias/España

Variación Acumul. Variación Variación Acumul. Variación
Índice mensual Año anual Índice mensual Año anual Mensual

2002

Enero 101,2 -0,8% -0,8% 3,2% 101,3 -0,1% -0,1% 3,1% -0,7%
Febrero 101,4 0,1% -0,7% 3,2% 101,4 0,1% 0,0% 3,1% 0,0%
Marzo 102,2 0,8% 0,1% 3,4% 102,2 0,8% 0,8% 3,1% 0,0%
Abril 104,0 1,8% 1,9% 4,0% 103,6 1,4% 2,1% 3,6% 0,4%
Mayo 104,4 0,4% 2,3% 3,9% 103,9 0,4% 2,5% 3,6% 0,0%
Junio 104,2 -0,1% 2,2% 3,6% 104,0 0,0% 2,5% 3,4% -0,1%
Julio 103,3 -0,9% 1,3% 3,6% 103,2 -0,7% 1,8% 3,4% -0,2%
Agosto 103,7 0,3% 1,6% 3,8% 103,5 0,3% 2,1% 3,6% 0,0%
Septiembre 103,8 0,2% 1,8% 3,7% 103,9 0,4% 2,5% 3,5% -0,2%
Octubre 104,4 0,5% 2,3% 4,2% 104,9 1,0% 3,5% 4,0% -0,5%
Noviembre 105,5 1,0% 3,4% 3,6% 105,1 0,2% 3,7% 3,9% 0,8%
Diciembre 105,9 0,4% 3,8% 3,8% 105,5 0,3% 4,0% 4,0% 0,1%

2003

Enero 105,0 -0,9% -0,9% 3,7% 105,0 -0,4% -0,4% 3,7% -0,5%
Febrero 105,2 0,3% -0,6% 3,8% 105,2 0,2% -0,2% 3,8% 0,1%
Marzo 105,8 0,6% 0,0% 3,6% 106,0 0,7% 0,5% 3,7% -0,1%
Abril 107,2 1,3% 1,2% 3,1% 106,8 0,8% 1,3% 3,1% 0,5%
Mayo 107,0 -0,2% 1,0% 2,5% 106,7 -0,1% 1,2% 2,7% -0,1%
Junio 107,0 0,1% 1,1% 2,7% 106,8 0,1% 1,3% 2,7% 0,0%
Julio 106,2 -0,8% 0,3% 2,7% 106,1 -0,6% 0,6% 2,8% -0,2%
Agosto 106,7 0,5% 0,8% 2,9% 106,6 0,5% 1,1% 3,0% 0,0%
Septiembre 106,8 0,2% 0,9% 2,9% 106,9 0,3% 1,4% 2,9% -0,1%
Octubre 107,4 0,6% 1,5% 2,9% 107,7 0,7% 2,1% 2,6% -0,1%
Noviembre 108,2 0,8% 2,2% 2,6% 108,0 0,3% 2,4% 2,8% 0,5%
Diciembre 108,4 0,2% 2,4% 2,4% 108,2 0,2% 2,6% 2,6% 0,0%

2004

Enero 107,5 -0,9% -0,9% 2,4% 107,4 -0,7% -0,7% 2,3% -0,2%
Febrero 107,5 0,0% -0,9% 2,1% 107,5 0,0% -0,7% 2,1% 0,0%
Marzo 108,1 0,6% -0,3% 2,1% 108,2 0,7% 0,0% 2,1% -0,1%
Abril 109,8 1,6% 1,3% 2,5% 109,7 1,4% 1,4% 2,7% 0,2%
Mayo 110,4 0,6% 1,8% 3,2% 110,4 0,6% 2,0% 3,4% 0,0%
Junio 110,6 0,1% 2,0% 3,3% 110,5 0,2% 2,2% 3,5% -0,1%
Julio 109,5 -1,0% 1,0% 3,1% 109,7 -0,8% 1,4% 3,4% -0,2%
Agosto 110,0 0,5% 1,4% 3,1% 110,2 0,4% 1,8% 3,3% 0,1%
Septiembre 110,0 0,0% 1,4% 3,0% 110,4 0,2% 2,0% 3,2% -0,2%
Octubre 111,3 1,2% 2,7% 3,6% 111,5 1,0% 3,1% 3,6% 0,2%
Noviembre 111,9 0,5% 3,2% 3,4% 111,8 0,2% 3,3% 3,5% 0,3%
Diciembre 111,8 -0,1% 3,1% 3,1% 111,7 -0,1% 3,2% 3,2% 0,0%

2005

Enero 110,4 -1,3% -1,3% 2,7% 110,8 -0,8% -0,8% 3,1% -0,5%
Febrero 110,6 0,2% -1,1% 2,9% 111,0 0,3% -0,6% 3,3% -0,1%
Marzo 111,3 0,7% -0,4% 3,0% 111,9 0,8% 0,2% 3,4% -0,1%
Abril 113,2 1,7% 1,3% 3,1% 113,5 1,4% 1,6% 3,5% 0,3%
Mayo 113,4 0,2% 1,5% 2,7% 113,7 0,2% 1,8% 3,1% 0,0%
Junio 113,7 0,3% 1,8% 2,9% 114,0 0,2% 2,1% 3,1% 0,1%
Julio 113,0 -0,7% 1,1% 3,2% 113,3 -0,6% 1,5% 3,3% -0,1%
Agosto 113,5 0,5% 1,6% 3,2% 113,8 0,4% 1,9% 3,3% 0,1%
Septiembre 114,0 0,4% 2,0% 3,6% 114,5 0,6% 2,5% 3,7% -0,2%

Fuente: IPC. INE
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EL SECTOR PÚBLICO Y LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SECTOR PÚBLICO

ESTADO

- Junta General, Gobierno y Administración
y Órganos Auxiliares del Principado de Asturias

- Organismos y Entes Públicos
(Art. 1.1 d)

- Organismos y Entes Públicos
(Art. 1.1 e)

- Ente y Empresas
(Art. 1.1 g)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

DEL
PRINCIPADO
DE ASTURIAS

RESTO
COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

ENTES
LOCALES
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Euros

PRESUPUESTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
(Art. 1 de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2006)

01. PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO 2.729.864
02. JUNTA GENERAL 11.591.300
03. DEUDA 136.600.854
04. CLASES PASIVAS 7.490
05. CONSEJO CONSULTIVO 1.855.625
06. SINDICATURA DE CUENTAS 3.578.906
11. CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 78.031.248
12. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 165.889.666
13. CONSEJERÍA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y

RELACIONES EXTERIORES 58.159.729
14. CONSEJERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL

Y TURISMO 160.389.721
15. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 794.275.845
16. CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 230.075.081
17. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENAC. 

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 303.354.056
18. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA 185.727.004
19. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 180.784.702
20. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 1.260.100.000
31. GASTOS DIVERSOS 36.205.355

83. ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS 16.432.546
84. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION 

DE RIESGOS LABORALES 8.224.624
85. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS 74.870.380
90. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES 3.517.431
92. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO 4.940.100
94. CONSEJO DE LA JUVENTUD 420.915
95. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS 897.760
96. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS 68.479.309
97. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO 1.198.688.011
98. JUNTA DE SANEAMIENTO 22.629.540
99. SERVICIO RG. INVESTIGACION Y DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO 8.213.457
81. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS 273.025
82. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME 253.889
93. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 862.681

112 Asturias 6.834.633
Bomberos del Principado de Asturias 24.062.400
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 61.684.990
Consorcio de Transportes de Asturias 27.063.011

Sociedad Rg. de Recaudación del Principado de Asturias S.A. 8.089.540
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales S.A. 1.458.500
Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga S.A. 12.522
Hostelería Asturiana S.A. 7.684.200
Inspección Técnica de Vehículos  de Asturias S.A. 8.242.076
Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A. 21.552.407
Sociedad Regional de Turismo S.A. 9.330.591
Productora de Programas del Principado de Asturias S.A. 2.087.236
SEDES S.A. 73.072.938
Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (VIPASA) 18.461.535
Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. 7.377.000
Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A. 4.031.984
Parque de la Prehistoria, S.A. 2.127.309
Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A. 51.609.753

Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias 1.825.055
Televisión del Principado de Asturias 17.810.645
Radio del Principado de Asturias 695.400

JUNTA GENERAL,

GOBIERNO Y ADMÓN

Y ÓRGANOS

AUXILIARES 

DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

(Art. 1.1 a), b) y c)

3.609.356.446

ORGANISMOS Y

ENTES PÚBLICOS

(Art. 1.1 d)

1.408.703.668

EMPRESAS
PÚBLICAS
(Art. 1.1 f)

215.137.591

ENTE Y EMPRESAS
DEL Art 1.1 g)

20.331.100

ORGAN. Y ENTES
PÚBLICOS
(Art. 1.1 e)
119.645.034
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PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRINCIPALES MAGNITUDES

Con la consolidación de las cuentas del sector público se pretende obtener una visión
global de la totalidad de los recursos y actividades que son responsabilidad de una deter-
minada Administración Pública.

Dado que los Presupuestos Generales del Principado de Asturias constituyen la expre-
sión cifrada y conjunta del volumen global de la actividad económica proyectada por el
Sector Público dependiente del Principado de Asturias y considerando que en los mismos
se integran los presupuestos de la totalidad de los agentes del Sector Público Autonómico,
tal y como se establece en el artículo 20 del Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, resulta evidente
que dicha integración total comprende también transferencias entre determinados agentes
pertenecientes al sector público autonómico, denominadas “transferencias internas”, que
constituyen un sistema de interrelaciones financieras que es preciso depurar para obtener
una visión agregada que refleje la realidad de los ingresos y gastos públicos.

Para eliminar los problemas de duplicidad se procede a la consolidación, es decir, a
la eliminación de las ‘transferencias internas’ entre los distintos agentes integrantes del
Sector Público del Principado de Asturias.

El ámbito de los presupuestos generales del Principado de Asturias, según se recoge
en el artículo 1.1 de la Ley de Presupuestos Generales para 2006 es el siguiente:

a) La Junta General del Principado de Asturias.

b) El Gobierno y Administración del Principado de Asturias.

c) Los órganos auxiliares del Principado de Asturias.

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias.
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d) Los organismos y entes públicos cuya normativa específica confiere carácter limi-
tativo a los créditos de sus presupuestos de gastos.

e) Los organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada.

f) Las empresas públicas, constituidas por aquellas entidades mercantiles con partici-
pación mayoritaria, directa o indirecta, del Principado de Asturias en su capital social.

g) El Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y de las restantes
sociedades mercantiles gestoras de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.

Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias consolidados, se forman por
la agregación de los presupuestos de la Junta General, del Gobierno y Administración, de
los órganos auxiliares del Principado de Asturias y de los organismos y entes públicos
cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos
de gastos, tal y como se recoge en el artículo 1.1 apartados a), b), c) y d) , de la Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2006.

Considerando que a lo largo del presente informe se analizan con detalle y de forma
pormenorizada los presupuestos de los distintos agentes que conforman el ámbito del pre-
supuesto consolidado, así como la distribución por políticas de gasto, en este apartado úni-
camente se van a presentar la principales cifras de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias consolidados: por capítulos de ingresos y gastos, así como el deta-
lle de las transferencias internas entre los diferentes agentes que conforman el ámbito de
la consolidación.

Igualmente se acompaña el detalle de las transferencias internas entre la
Administración del Principado de Asturias y todos los agentes integrantes del Sector
Público Autonómico, según la clasificación recogida en el artículo 1 de la Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2006, independientemente de que
estén incluidos en el ámbito de la consolidación o no.
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TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES

Euros

GASTOS (ORIGEN) INGRESOS (DESTINO)

SUBSECTORES CORRIENTES CAPITAL TOTAL SUBSECTORES CORRIENTES CAPITAL TOTAL
Administración General Administración General
del Principado 1.354.035.257 61.786.641 1.415.821.898 del Principado 0

TOTAL ADMINISTRACIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN
GENERAL 1.354.035.257 101.551.097 1.455.586.354 GENERAL 0 0 0
Centro Regional Centro Regional
de Bellas Artes 0 de Bellas Artes 1.083.334 200.000 1.283.334
Orquesta Sinfónica Orquesta Sinfónica  
del Principado de Asturias 0 del Principado de Asturias 4.341.500 20.600 4.362.100
Consejo de la Juventud 0 Consejo de la Juventud 366.392 19.128 385.520
Comisión Regional Comisión Regional 
del Banco de Tierras 0 del Banco de Tierras 609.000 267.000 876.000
Establec. Residenciales Establec. Residenciales 
para Ancianos de Asturias 90.152 90.152 para Ancianos de Asturias 43.419.881 4.419.171 47.839.052
Servicio de Salud Servicio de Salud 
del Principado de Asturias 0 del Principado de Asturias 1.186.478.011 9.060.000 1.195.538.011
Junta de Saneamiento 0 Junta de Saneamiento 0
S.R. Investigación S.R. Investigación
y Desarrollo Agroalimentario 0 y Desarrollo Agroalimentario 4.235.000 1.223.912 5.458.912
Real Instituto Real Instituto 
de Estudios Asturianos 0 de Estudios Asturianos 220.075 15.450 235.525
Consorcio Museo Etnográfico Consorcio Museo Etnográfico 
de Grandas de Salime 0 de Grandas de Salime 167.091 48.081 215.172
Ente Público de Ente Público de 
Servicios Tributarios del  P. Ast. 0 Servicios Tributarios del  P. Ast. 8.410.546 8.410.546
Inst. Ast.de Prevención de Inst. Ast.de Prevención de 
Riesgos Laborales 0 Riesgos Laborales 3.286.376 4.907.248 8.193.624
Servicio Público de Servicio Público de 
Empleo del P. de Asturias 0 Empleo del P. de Asturias 33.490.380 41.340.000 74.830.380
Consejo Económico y Social 0 Consejo Económico y Social 830.000 18.051 848.051

TOTAL ORGANISMOS Y ENTES TOTAL ORGANISMOS Y ENTES
PÚBLICOS DEL ART.1.1.d) 90.152 0 90.152 PÚBLICOS DEL ART.1.1.d) 1.286.937.586 61.538.641 1.348.476.227
112 Asturias 112 Asturias 4.005.091 2.220.771 6.225.862
Bomberos del Principado de Asturias Bomberos del Principado de Asturias 18.234.600 1.132.000 19.366.600
Instituto de Desarrollo Económico Instituto de Desarrollo Económico
del Ppdo.de Asturias del Ppdo.de Asturias 15.041.537 30.997.976 46.039.513
Consorcio de Transportes de Asturias Consorcio de Transportes de Asturias 6.500.000 1.040.000 7.540.000

TOTAL ORGANISMOS Y ENTES TOTAL ORGANISMOS Y ENTES
PÚBLICOS DEL ART.1.1.e) 0 0 0 PÚBLICOS DEL ART.1.1.e) 43.781.228 35.390.747 79.171.975
Soc. Reg. de Recaudación Soc. Reg. de Recaudación
del Principado de Asturias del Principado de Asturias
Soc.Asturiana de Estudios Soc.Asturiana de Estudios
Económicos e Industriales Económicos e Industriales 1.200.000
Viviendas del Principado de Asturias Viviendas del Principado de Asturias
SEDES S.A. SEDES S.A.
Productora de Programas Productora de Programas 
del Principado de Asturias del Principado de Asturias 423.151 530.494 953.645
Empresa Asturiana de Empresa Pública Soc. de 
Servicios Agrarios Servicios del Ppdo. de Asturias 174.000 30.000 204.000
Empresa Pública Soc. de Sociedad Inmobiliaria del
Servicios del Ppdo. de Asturias Real Sitio de Covadonga 
Sociedad Inmobiliaria del Inspección Técnica de 
Real Sitio de Covadonga Vehículos de Asturias 
Inspección Técnica de Soc. Reg. de Promoción 
Vehículos de Asturias del Principado de Asturias
Soc. Reg. de Promoción Sociedad Regional 
del Principado de Asturias de Turismo 6.366.659 1.404.000 7.770.659
Sociedad Regional de Turismo Hostelería Asturiana S.A.
Hostelería Asturiana S.A. Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A.
Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A. Parque de la Prehistoria, S.A
Parque de la Prehistoria, S.A. Gestión Infraest.Sanitarias del P.de Asturias, S.A.

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 0 0 0 TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 6.963.810 3.664.494 10.628.304
Ente Público de Comunicación del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias Principado de Asturias 1.216.886 343.315 1.560.201
Televisión del Principado de Asturias Televisión del Principado de Asturias 14.731.899 602.000 15.333.899
Radio del Principado de Asturias Radio del Principado de Asturias 494.000 11.900 505.900

TOTAL ENTE Y EMPRESAS TOTAL ENTE Y EMPRESAS
DEL ARTICULO 1.1.g) 0 0 0 DEL ARTICULO 1.1.g) 16.442.785 957.215 17.400.000

TOTAL TRANSFERENCIAS 1.354.125.409 101.551.097 1.455.676.506 TOTAL TRANSFERENCIAS 1.354.125.409 101.551.097 1.455.676.506
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EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC-95)
COMO MARCO DE REFERENCIA METODOLÓGICA.

Introducción

Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias cobran una nueva dimensión
al presentarlos en formato de Contabilidad Nacional, ya que ésta, al reflejar la actividad
económica de un país, región o área económica durante un período de tiempo, permite que
se añada y complemente la información ofrecida por la contabilidad presupuestaria. De
esta forma es posible conocer, por ejemplo, la aportación directa del Principado de
Asturias a la producción de la economía asturiana.

La actividad económica es realizada por diferentes unidades institucionales, cuya
agregación da lugar a los denominados sectores institucionales. A su vez las unidades ins-
titucionales realizan distintos tipos de transacciones u operaciones, que se recogen y pre-
sentan en un sistema de cuentas nacionales.

La representación contable del presupuesto debe efectuarse de acuerdo con los pos-
tulados metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95), de modo que se facili-
te su correcta interpretación y comparación. A continuación se describen brevemente sus
principales características.

Características generales

El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, Regionales y Trimestrales (SEC-1995, o sim-
plemente SEC) constituye un marco contable comparable a escala internacional cuyo fin es
realizar una descripción sistemática y detallada de una economía en su conjunto (una región,
un país o un grupo de países), sus componentes y sus relaciones con otras economías.

El SEC-1995 sustituye al Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas publi-
cado en 1970 (SEC-1970).

El SEC-1995 es totalmente coherente con la versión revisada del Sistema de Cuentas
Nacionales de las Naciones Unidas (SCN-1993, o simplemente SCN) que marca las direc-
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trices mundiales sobre contabilidad nacional que han sido elaboradas bajo la responsabi-
lidad conjunta de Naciones Unidas, el FMI, la Comisión de las Comunidades Europeas, la
OCDE y el Banco Mundial. Sin embargo, el SEC 1995 intenta representar de forma más
precisa y fidedigna la realidad institucional de la Unión Europea y las necesidades de
información propias de este grupo de países para la elaboración de la política económica
y social en un espacio económico integrado. Al igual que el SCN, el SEC está armoniza-
do con los conceptos y clasificaciones utilizados en muchas otras estadísticas sociales y
económicas. Cabe señalar, por ejemplo, las estadísticas sobre el empleo, las estadísticas
industriales y las estadísticas sobre el comercio exterior. Por consiguiente, el SEC puede
constituir un marco central de referencia para las estadísticas sociales y económicas de la
Unión Europea y sus Estados miembros.

Las unidades y los conjuntos de unidades

Una unidad residente se considera unidad institucional cuando goza de autonomía de
decisión en el ejercicio de su función principal y, o bien dispone de un conjunto comple-
to de cuentas, o bien podría elaborarlo y resultaría pertinente, tanto económica como jurí-
dicamente, si así se requiriera.

Como se desprende de esta definición, en el sistema económico real existen infinitas
unidades institucionales. Por tanto, la necesidad de síntesis comporta que las unidades ins-
titucionales no se puedan considerar aislada e individualmente siendo preciso agruparlas
en conjuntos más amplios llamados sectores institucionales o, sencillamente, sectores, que
pueden dividirse, a su vez, en subsectores. Las cuentas de los sectores/subsectores institu-
cionales constituyen un instrumento de gran valor para realizar análisis de la renta, su dis-
tribución y la financiación de esa economía.

Los sectores institucionales considerados son:

• Sociedades no financieras (S.11)

• Instituciones financieras (S.12)

• Administraciones públicas (S.13)

• Hogares (S.14)

• Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.15)

• Resto del mundo (S.2)

El subsector Comunidades autónomas (S.1312) está formado por las administracio-
nes que constituyen unidades institucionales separadas y que llevan a cabo algunas fun-
ciones de administración pública a un nivel inferior al de la administración central y supe-
rior al de las corporaciones locales, con excepción de las administraciones de seguridad
social de las propias comunidades autónomas.
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Flujos, stocks y operaciones

Una parte fundamental de la tarea de un sistema de contabilidad nacional consiste en
la clasificación y agregación de los distintos flujos que se producen en una economía
durante un período de tiempo, y los resultados económicos alcanzados en un momento
dado del tiempo (stocks).

Los flujos reflejan las variaciones del valor de los activos o pasivos de una unidad ins-
titucional. Los stocks son los activos y pasivos que se detentan en un momento concreto.
Las cuentas donde figuran los stocks se denominan balances.

Existen dos tipos de flujos: las operaciones y otras variaciones de los activos. Las
operaciones se sistematizan en un reducido grupo de categorías de acuerdo con su natura-
leza. En concreto, el SEC 1995 distingue cuatro grupos principales de operaciones:

(P). Operaciones de bienes y servicios

Describen el origen (producción, interior, importaciones) y el destino (consumos
intermedios, consumo final, formación de capital, exportaciones) de los bienes y servicios.

Los productos son todos los bienes y servicios que se crean dentro de la frontera de
la producción. Las operaciones de bienes y servicios comprenden la producción, el inter-
cambio y la utilización de bienes y servicios por ramas o sectores.

El SEC distingue las siguientes categorías principales de operaciones de bienes
y servicios:

Operación Código

Producción de bienes y servicios P.1

Consumo intermedio P.2

Gasto en consumo final P.3

Consumo final efectivo P.4

Formación bruta de capital P.5

Exportaciones de bienes y servicios P.6

Importaciones de bienes y servicios P.7

(D) Operaciones de distribución

Las operaciones de distribución son aquellas mediante las que se distribuye el valor
añadido generado por la producción entre el trabajo, el capital y las administraciones
públicas, así como las operaciones que implican la redistribución de renta y patrimonio.
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EL SEC-95 distingue entre las siguientes operaciones de distribución:

Operación Código

Remuneración de los asalariados D.1

Impuestos sobre la producción y las importaciones D.2

Subvenciones D.3

Rentas de la propiedad D.4

Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, etc. D.5

Cotizaciones y prestaciones sociales D.6

Otras transferencias corrientes D.7

Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares
en las reservas de los fondos de pensiones D.8

Transferencias de capital D.9

(F) Operaciones financieras

Las operaciones financieras son operaciones relativas a la creación y a la circulación
de los medios de pago, que afectan a derechos financieros que se denominan activos y
pasivos financieros.

Los criterios para clasificar las operaciones financieras se fundamentan en el grado de
liquidez y en las características legales de los activos financieros. Cabe distinguir siete
categorías de operaciones financieras: operaciones con oro monetario y derechos especia-
les de giro (DEG) (F.1), operaciones con efectivo y depósitos (F.2), operaciones con valo-
res distintos de acciones (F.3), operaciones con préstamos (F.4), operaciones con acciones
y otras participaciones (F.5), operaciones con reservas técnicas de seguro (F.6) y opera-
ciones con otras cuentas pendientes de cobro/pago (F.7).

(K) Operaciones no incluidas en los tres grupos anteriores

Comprenden el consumo de capital fijo y las adquisiciones menos cesiones de acti-
vos no financieros (o activos fijos) no producidos.

La sucesión de cuentas

El SEC registra los flujos y los stocks en una serie ordenada de cuentas que describe
el ciclo económico desde la generación de la renta hasta su acumulación en forma de acti-
vos, pasando por su distribución y redistribución.

Cada una de las cuentas muestra operaciones que se equilibran, bien por las defini-
ciones adoptadas, bien por un saldo significativo que se traslada a la siguiente cuenta.

El registro estructurado de las operaciones siguiendo un análisis lógico de la vida eco-
nómica proporciona los agregados necesarios para el estudio de una rama de actividad, un
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sector o subsector institucional, o la economía en su conjunto. La división de las cuentas
está diseñada para poner de relieve la información económica más significativa.

Los saldos contables de las cuentas se pueden expresar como una magnitud bruta o
neta deduciendo de la primera el consumo de capital fijo, entendiendo éste como el mon-
tante de los activos fijos consumidos durante el período, como consecuencia del desgaste
normal y previsible.

La sucesión de cuentas está compuesta por tres grandes categorías: cuentas corrien-
tes, cuentas de acumulación y balances, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

A) CUENTAS CORRIENTES B) CUENTAS DE ACUMULACIÓN C) BALANCES
I.- Cuenta de producción III.1.- Cuenta de capital IV.1.- Balance de apertura
II.- Cuentas de distribución y utilización de la renta. III.1.1.- Cuenta de variaciones IV.2.- Variaciones del balance
II.1.- Cuentas de distribución primaria del patrimonio neto debidas IV.3.- Balance de cierre
de la renta. al ahorro y a las transferencias 
II.1.1.- Cuenta de explotación. de capital.
II.1.2.- Cuenta de asignación de la III.1.2.- Cuenta de adquisiciones de 
renta primaria. activos no financieros.
II.2.- Cuenta de distribución secundaria III.2.- Cuenta financiera.
de la renta. III.3.- Cuenta de otras variaciones
II.3.- Cuenta de redistribución de la de los activos.
renta en especie. III.3.1.- Cuenta de variaciones del 
II.4.- Cuentas de utilización de la renta. volumen de activos.
II.4.1.- Cuenta de utilización de la III.3.2.- Cuenta de revalorizaciones.
renta disponible.
II.4.2.- Cuenta de utilización de la
renta disponible ajustada.

A continuación se presenta un breve comentario de las principales cuentas del siste-
ma económico, prestando atención a las que se elaboran a partir de los presupuestos de la
comunidad autónoma.

I.- Cuenta de producción

La cuenta de producción muestra las operaciones relativas al propio proceso de pro-
ducción. Se elabora tanto para los sectores institucionales como para las ramas de activi-
dad. Sus recursos incluyen la producción y sus empleos los consumos intermedios.

La cuenta de producción permite calcular uno de los saldos más importantes del sis-
tema, el Valor Añadido Bruto (VAB), que es el saldo de la cuenta de producción y que se
calcula como diferencia entre el valor de la producción y los consumos intermedios. A par-
tir de este valor se obtiene el agregado básico de contabilidad nacional el Producto
Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm).
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El PIBpm, que representa el resultado final de la actividad económica de un país y
mide el valor de los bienes y servicios producidos por las unidades residentes disponibles
para los empleos finales, se puede calcular sumando al valor añadido bruto el IVA que
grava los productos y los impuestos ligados a la importación.

II.- Cuentas de distribución y utilización de la renta

La distribución y la utilización de la renta se analizan en cuatro etapas: distribución
primaria, distribución secundaria, redistribución en especie y utilización de la renta.

La primera etapa corresponde a la generación de renta derivada directamente del pro-
ceso de producción y a su distribución entre los factores de producción (trabajo y capital)
y las administraciones públicas (a través de los impuestos sobre la producción y las impor-
taciones, y de las subvenciones). Permite calcular el excedente de explotación (o la renta
mixta, en el caso de los hogares) y el saldo de las rentas primarias (renta nacional).

La segunda etapa se centra en la redistribución de la renta a través de transferen-
cias distintas de las transferencias sociales en especie, lo que permite calcular la renta
disponible.

En la tercera etapa se describe la redistribución a través de las transferencias sociales
en especie, lo que permite calcular la renta disponible ajustada.

En la cuarta etapa se expone cómo se consume y se ahorra la renta, lo que permite
calcular el ahorro.

(II.1) Cuentas de distribución primaria de la renta

(II.1.1) Cuenta de explotación

Esta cuenta analiza en qué medida el valor añadido puede cubrir la remuneración de
los asalariados y los otros impuestos netos de las subvenciones sobre la producción, es
decir, registra las operaciones de distribución que están directamente ligadas al proceso de
producción. Sus recursos abarcan el valor añadido bruto a precios de mercado y las sub-
venciones de explotación, mientras que sus empleos son los impuestos ligados a la pro-
ducción (excluido el IVA) y la remuneración de los asalariados. Su saldo es el excedente
bruto de explotación, del que si deducimos el consumo de capital fijo se obtiene el exce-
dente neto de explotación, que corresponde a las rentas de la propiedad y de la empresa
obtenidas de la producción. Se elabora tanto para los sectores institucionales como para
las ramas de actividad.

(II.1.2) Cuenta de asignación de la renta primaria

Al contrario de lo que ocurre en la cuenta de explotación, la cuenta de asignación de
la renta primaria se ocupa de las unidades residentes y los sectores institucionales en tanto
que sean perceptores de renta primaria y no como productores que generan dicha renta pri-
maria. Sólo tiene sentido presentarla para los distintos sectores institucionales, no para las
ramas de actividad.
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Por renta primaria se entiende la renta que perciben las unidades residentes en virtud
de su participación directa en el proceso de producción, y la renta a cobrar por el propie-
tario de un activo financiero o de un activo material no producido por ponerlos a disposi-
ción de otra unidad institucional, es decir, las rentas de la propiedad.

(II.2) Cuenta de distribución secundaria de la renta

La cuenta de distribución secundaria de la renta muestra cómo se asigna el saldo de ren-
tas primarias de un sector institucional por medio de la redistribución, es decir, mediante los
impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc., las cotizaciones y prestaciones socia-
les –excluidas las transferencias sociales en especie– y las otras transferencias corrientes.

El saldo de la cuenta es la renta disponible, que refleja las operaciones corrientes y
que excluye, explícitamente, las transferencias de capital, las ganancias y pérdidas de
posesión reales y las consecuencias de sucesos como las catástrofes naturales.

(II.3) Cuenta de redistribución de la renta en especie

La cuenta de redistribución de la renta en especie da una visión más amplia de la renta
de los hogares, al incluir los flujos correspondientes a la utilización de los bienes y servi-
cios individuales que dichos hogares reciben de forma gratuita, es decir, las prestaciones
sociales en especie y las transferencias de bienes y servicios individuales no de mercado;
estas dos categorías de flujos se agrupan bajo el concepto de transferencias sociales en
especie. Esto facilita las comparaciones en el tiempo cuando existen diferencias o varia-
ciones en las condiciones económicas y sociales, y complementa el análisis del papel
desempeñado por las administraciones públicas en la redistribución de la renta.

El saldo de la cuenta de redistribución de la renta en especie es la renta disponible
ajustada.

(II.4) Cuentas de utilización de la renta

La cuenta de utilización de la renta muestra, para los sectores institucionales que rea-
lizan gasto en consumo final, cómo se distribuye la renta disponible (o la renta disponible
ajustada) entre el gasto en consumo final (o el consumo final efectivo) y el ahorro.

En el sistema, únicamente tienen consumo final las administraciones públicas, las ins-
tituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y los hogares. Además, la cuenta de
utilización de la renta incluye, en el caso de los hogares y los fondos de pensiones, una
partida de ajuste, Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares en las
reservas de los fondos de pensiones (D.8), relacionada con la forma en que se registran las
operaciones entre los hogares y los fondos de pensiones.

(II.4.1) Cuenta de utilización de la renta disponible

La cuenta de utilización de la renta disponible incluye el concepto de gasto en con-
sumo final financiado por los diversos sectores afectados: los hogares, las administracio-
nes públicas y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
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El saldo de la cuenta de utilización de la renta disponible es el ahorro.

(II.4.2) Cuenta de utilización de la renta disponible ajustada

La cuenta de utilización de la renta disponible ajustada incluye el concepto de consu-
mo final efectivo, que corresponde al valor de los bienes y servicios de que disponen efec-
tivamente los hogares para su consumo final, aunque su adquisición esté financiada por las
administraciones públicas o las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

Por consiguiente, el consumo final efectivo de las administraciones públicas corres-
ponde únicamente al consumo final colectivo. Dado que el gasto en consumo final de las
instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se considera totalmente indivi-
dual, su consumo final efectivo es nulo.

Para el total de la economía, el gasto en consumo final y el consumo final efectivo
son iguales, lo único que difiere es la distribución por sectores institucionales. Lo mismo
ocurre en el caso de la renta disponible y la renta disponible ajustada.

El ahorro es el saldo contable de las dos versiones de la cuenta de utilización de la
renta. Su valor es idéntico para todos los sectores independientemente de que se obtenga,
o bien restando el gasto en consumo final de la renta disponible, o bien restando el con-
sumo final efectivo de la renta disponible ajustada.

Si es positivo (no se ha gastado toda la renta generada), podrán financiarse nuevos
activos o reducirse pasivos. Si, por el contrario, fuese negativo, deberán liquidarse activos
o aumentarse los pasivos.

III.- Cuentas de acumulación

Las cuentas de acumulación son cuentas de flujos. En ellas se registran las diversas
causas de las variaciones de los activos y pasivos de las unidades, así como la variación
de su patrimonio neto.

Las variaciones de los activos (positivas o negativas) se registran en la parte izquier-
da de las cuentas y las variaciones de los pasivos y del patrimonio neto (positivas o nega-
tivas) en la parte derecha.

(III.1) Cuenta de capital

La cuenta de capital registra las adquisiciones menos las disposiciones (cesiones) de
activos no financieros realizadas por unidades residentes y mide la variación del patrimo-
nio neto debida al ahorro (saldo contable final de las cuentas corrientes) y a las transfe-
rencias de capital.

La cuenta de capital permite determinar en qué medida las adquisiciones menos las
cesiones de activos no financieros han sido financiadas con cargo al ahorro y las transfe-
rencias de capital. Esta cuenta muestra, o bien una capacidad de financiación que corres-
ponde al importe de que dispone una unidad o un sector para financiar, directa o indirec-
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tamente, a otras unidades o sectores, o bien una necesidad de financiación que correspon-
de al importe que una unidad o sector se ve obligado a pedir prestado a otras unidades o
sectores.

(III.1.1) Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias
de capital

Esta cuenta permite obtener las variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a
las transferencias de capital, variaciones que corresponden al ahorro neto, más las trans-
ferencias de capital a cobrar, menos las transferencias de capital a pagar.

(III.1.2) Cuenta de adquisiciones de activos no financieros

En esta cuenta se registran las adquisiciones menos las cesiones de activos no finan-
cieros, que permiten pasar desde el concepto de variaciones del patrimonio neto debidas
al ahorro y a las transferencias de capital al de capacidad o necesidad de financiación.

(III.2) Cuenta financiera

La cuenta financiera registra, por tipo de instrumento financiero, las variaciones de
los activos financieros y de los pasivos que dan lugar a la capacidad o necesidad de finan-
ciación. Su saldo debe coincidir con el saldo de la cuenta de capital al mostrar la capaci-
dad (si es positivo) o necesidad (si es negativo) de financiación.
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CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PRESUPUESTO 2006

I: Cuenta de producción Unidad: Euros

Empleos Recursos

P.2 Consumos intermedios 160.711.887 P.1 Producción 780.248.169
P.11 Producción de mercado 28.168.920
P.12 Producción para uso final propio 0
P.13 Otra producción no de mercado 752.079.249

B.1b Valor añadido bruto 619.536.282
K.1 Consumo de capital fijo
B.1n Valor añadido neto 619.536.282

II: Cuentas de distribución y utilización de renta

II.1: Cuentas de distribución primaria de la renta

II.1.1: Cuenta de explotación

Empleos Recursos

D.1 Remuneración de los asalariados 618.582.060 B.1n Valor añadido neto 619.536.282
D.11 Sueldos y salarios 552.072.132
D.12 Cotizaciones sociales a cargo 

de los empleadores 66.509.928
D.121 Cotizaciones sociales efectivas 

a cargo de los empleadores 66.509.928
D.122 Cotizaciones sociales imputadas 

a cargo de los empleadores 0
D.29 Otros impuestos sobre la producción 954.222
D.39 Otras subvenciones a la producción 0
B.2 Excedente de explotación 0

II.1.2: Cuenta de asignación de la renta primaria

Empleos Recursos

D.4 Rentas de la propiedad 49.098.987 B.2 Excedente de explotación 0
D.41 Intereses 49.098.987
D.42 Rentas distribuidas de las sociedades 0 D.2 Impuestos sobre la producción 
D.45 Rentas de la tierra 0 y las importaciones 1.091.877.938

D.21 Impuestos sobre los productos 1.032.595.418
D.29 Otros impuestos sobre la producción 59.282.520
D.3 Subvenciones -57.148.715
D.31 Subvenciones a los productos 0
D.39 Otras subvenciones a la producción -57.148.715
D.4 Rentas de la propiedad 2.350.000
D.41 Intereses 2.000.000
D.42 Rentas distribuidas de las sociedades 350.000
D.44 Rentas de la propiedad atribuidas 

a los asegurados 0
D.45 Rentas de la tierra 0

B.5 Saldo de rentas primarias 987.980.236
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II.2: Cuenta de distribución secundaria de la renta

Empleos Recursos

D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, 
el patrimonio, etc. 0 B.5 Saldo de rentas primarias 987.980.236

D.59 Otros impuestos corrientes 0 D.5 Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc. 510.666.448

D.62 Prestaciones sociales distintas de las 
transferencias sociales en especie 40.280.911 D.51 Impuestos sobre la renta 483.166.448

D.621 Prestaciones de seguridad social en 
efectivo 0 D.59 Otros impuestos corrientes 27.500.000

D.622 Prestaciones sociales de sistemas 
privados con constitución de reservas 0

D.623 Prestaciones sociales directas de los 
empleadores 0 D.61 Cotizaciones sociales 0

D.624 Prestaciones de asistencia social en 
efectivo 40.280.911 D.611 Cotizaciones sociales efectivas 0

D.612 Cotizaciones sociales imputadas 0
D.7 Otras transferencias corrientes 1.604.585.584
D.71 Primas netas de seguro no vida 0 D.7 Otras transferencias corrientes 1.338.125.456
D.72 Indemnizaciones de seguro no vida 0 D.71 Primas netas de seguro no vida 0
D.73 Transferencias corrientes entre 

administraciones públicas 1.516.600.714 D.72 Indemnizaciones de seguro no vida 0
D.74 Cooperación internacional corriente 1.017.000 D.73 Transferencias corrientes entre 

administraciones públicas 1.281.309.427
D.75 Transferencias  corrientes diversas 86.967.870 D.74 Cooperación internacional corriente 46.707.000

D.75 Transferencias corrientes diversas 10.109.029

B.6 Renta disponible 1.191.905.645

II.3: Cuenta de redistribución de la renta en especie

Empleos Recursos

D.63 Transferencias sociales en especie 0 B.6 Renta disponible 1.191.905.645
D.631 Prestaciones sociales en especie 0
D.632 Transferencias de bienes y servicios 

no de mercado individuales 0
B.7 Renta disponible ajustada 1.191.905.645

II.4: Cuenta de utilización de renta

II.4.1: Cuenta de utilización de la renta disponible

Empleos Recursos

P.3 Gasto en consumo final 752.079.249 B.6 Renta disponible 1.191.905.645
P.31 Gasto en consumo individual 0
P.32 Gasto en consumo colectivo 752.079.249
B.8 Ahorro 439.826.396

II.4.2: Cuenta de utilización de la renta disponible ajustada

Empleos Recursos

P.4 Consumo final efectivo 752.079.249 B.7 Renta disponible ajustada 1.191.905.645
P.42 Consumo colectivo efectivo 752.079.249
B.8 Ahorro 439.826.396
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III: Cuentas de acumulación

III.1: Cuenta de capital

III.1.1: Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital

Empleos Recursos

B.10.1 Variaciones del patrimonio 
debidas al ahorro y a las 
transferencias de capital 495.479.677 B.8n Ahorro neto 439.826.396

D.9 Transferencias de capital, a cobrar 453.633.162
D.91 Impuestos sobre el capital 56.000.000
D.92 Ayudas a la inversión 0
D.99 Otras transferencias de capital 397.633.162
D.9 Transferencias de capital, a pagar -397.979.881
D.91 Impuestos sobre el capital 0
D.92 Ayudas a la inversión -102.944.073
D.99 Otras transferencias de capital -295.035.808

III.1.2: Cuenta de adquisiciones de activos no financieros

Empleos Recursos

P.51 Formación bruta de capital fijo 473.395.210 B.10.1 Variaciones del patrimonio 
debidas al ahorro y a las 
transferencias de capital 495.479.677

K.1 Consumo de capital fijo 0
P.52 Variación de existencias 0
K.2 Adquisiciones menos cesiones de 

activos no financieros no 
producidos 22.084.467

B.9 Capacidad (+)/Necesidad (-) de 
financiación 0

III.2: Cuenta financiera

Variaciones de los activos Variaciones de los pasivos

F Adquisición neta de activos financieros 43.104.782 F Contracción neta de pasivos financieros 43.104.782
F.2 Efectivo y depósitos 2.802.532 F.2 Efectivo y depósitos 0
F.3 Valores distintos de acciones 0 F.3 Valores distintos de acciones 130.705.636
F.4 Préstamos 0 F.4 Préstamos -87.600.854
F.5 Acciones y otras participaciones 40.302.250 F.5 Acciones y otras participaciones 0
F.6 Reservas técnicas de seguro 0 F.6 Reservas técnicas de seguro 0
F.7 Otras cuentas pendientes de cobro 0 F.7 Otras cuentas pendientes de pago 0

B.9 Capacidad (+)/Necesidad (-) de 
financiación 0
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CUENTAS ECONÓMICAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
PRESUPUESTO 2006

I: Cuenta de producción Unidad: Euros

Empleos Recursos

P.2 Consumos intermedios 344.366.375 P.1 Producción 983.934.778
P.11 Producción de mercado 49.524.702
P.12 Producción para uso final propio 0
P.13 Otra producción no de mercado 934.410.076

B.1b Valor añadido bruto 639.568.403
K.1 Consumo de capital fijo
B.1n Valor añadido neto 639.568.403

II: Cuentas de distribución y utilización de renta

II.1: Cuentas de distribución primaria de la renta

II.1.1: Cuenta de explotación

Empleos Recursos

D.1 Remuneración de los asalariados 638.620.052 B.1n Valor añadido neto 639.568.403
D.11 Sueldos y salarios 505.070.156
D.12 Cotizaciones sociales a cargo 

de los empleadores 133.549.896
D.121 Cotizaciones sociales efectivas

a cargo de los empleadores 133.549.896
D.122 Cotizaciones sociales imputadas 

a cargo de los empleadores 0
D.29 Otros impuestos sobre la producción 948.351
D.39 Otras subvenciones a la producción 0
B.2 Excedente de explotación 0

II.1.2: Cuenta de asignación de la renta primaria

Empleos Recursos

D.4 Rentas de la propiedad 0 B.2 Excedente de explotación 0
D.41 Intereses 0
D.42 Rentas distribuidas de las sociedades 0 D.2 Impuestos sobre la producción y 

las importaciones 0
D.45 Rentas de la tierra 0 D.21 Impuestos sobre los productos 0

D.29 Otros impuestos sobre la producción
D.3 Subvenciones -3.321.445
D.31 Subvenciones a los productos 0
D.39 Otras subvenciones a la producción -3.321.445
D.4 Rentas de la propiedad 273.543
D.41 Intereses 273.543
D.42 Rentas distribuidas de las sociedades 0
D.44 Rentas de la propiedad atribuidas 

a los asegurados 0
D.45 Rentas de la tierra 0

B.5 Saldo de rentas primarias -3.047.902
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II.2: Cuenta de distribución secundaria de la renta

Empleos Recursos

D.5 Impuestos corrientes sobre 
la renta, el patrimonio, etc. 0 B.5 Saldo de rentas primarias -3.047.902

D.59 Otros impuestos corrientes 0 D.5 Impuestos corrientes sobre la
renta, el patrimonio, etc. 0

D.62 Prestaciones sociales distintas de 
las transferencias sociales en especie 0 D.51 Impuestos sobre la renta 0

D.621 Prestaciones de seguridad social 
en efectivo 0 D.59 Otros impuestos corrientes 0

D.622 Prestaciones sociales de sistemas 
privados con constitución de reservas 0

D.623 Prestaciones sociales directas 
de los empleadores 0 D.61 Cotizaciones sociales 0

D.624 Prestaciones de asistencia social 
en efectivo 0 D.611 Cotizaciones sociales efectivas 0

D.612 Cotizaciones sociales imputadas 0
D.7 Otras transferencias corrientes 44.831.598
D.71 Primas netas de seguro no vida 0 D.7 Otras transferencias corrientes 1.287.366.618
D.72 Indemnizaciones de seguro no vida 0 D.71 Primas netas de seguro no vida 0
D.73 Transferencias corrientes entre 

administraciones públicas 38.567.757 D.72 Indemnizaciones de seguro no vida 0
D.74 Cooperación internacional corriente 0 D.73 Transferencias corrientes entre 

administraciones públicas 1.287.186.618
D.75 Transferencias  corrientes diversas 6.263.841 D.74 Cooperación internacional corriente 0

D.75 Transferencias corrientes diversas 180.000
B.6 Renta disponible 1.239.487.118

II.3: Cuenta de redistribución de la renta en especie

Empleos Recursos

D.63 Transferencias sociales en especie 297.965.393 B.6 Renta disponible 1.239.487.118
D.631 Prestaciones sociales en especie 0
D.632 Transferencias de bienes y servicios 

no de mercado individuales 297.965.393
B.7 Renta disponible ajustada 941.521.725

II.4: Cuenta de utilización de renta

II.4.1: Cuenta de utilización de la renta disponible

Empleos Recursos

P.3 Gasto en consumo final 1.232.375.469 B.6 Renta disponible 1.239.487.118
P.31 Gasto en consumo individual 297.965.393
P.32 Gasto en consumo colectivo 934.410.076
B.8 Ahorro 7.111.649

II.4.2: Cuenta de utilización de la renta disponible ajustada

Empleos Recursos

P.4 Consumo final efectivo 934.410.076 B.7 Renta disponible ajustada 941.521.725
P.42 Consumo colectivo efectivo 934.410.076
B.8 Ahorro 7.111.649
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III: Cuentas de acumulación

III.1: Cuenta de capital

III.1.1: Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital

Empleos Recursos

B.10.1 Variaciones del patrimonio 
debidas al ahorro y a las 
transferencias de capital 29.784.291 B.8n Ahorro neto 7.111.649

Superávit de ejercicios cerrados 4.431.786
D.9 Transferencias de capital, a cobrar 64.080.393
D.91 Impuestos sobre el capital 0
D.92 Ayudas a la inversión 0
D.99 Otras transferencias de capital 64.080.393
D.9 Transferencias de capital, a pagar -45.839.537
D.91 Impuestos sobre el capital 0
D.92 Ayudas a la inversión 0
D.99 Otras transferencias de capital -45.839.537

III.1.2: Cuenta de adquisiciones de activos no financieros

Empleos Recursos

B.10.1 Variaciones del patrimonio 
debidas al ahorro y a las 

P.51 Formación bruta de capital fijo 29.784.291 transferencias de capital 29.784.291
K.1 Consumo de capital fijo 0
P.52 Variación de existencias 0
K.2 Adquisiciones menos cesiones 

de activos no financieros 
no producidos 0

B.9 Capacidad (+)/Necesidad (-) de 
financiación 0

III.2: Cuenta financiera

Variaciones de los activos Variaciones de los pasivos

F Adquisición neta de activos financieros 0 F Contracción neta de pasivos financieros 0
F.2 Efectivo y depósitos 0 F.2 Efectivo y depósitos 0
F.3 Valores distintos de acciones 0 F.3 Valores distintos de acciones 0
F.4 Préstamos 0 F.4 Préstamos 0
F.5 Acciones y otras participaciones 0 F.5 Acciones y otras participaciones 0
F.6 Reservas técnicas de seguro 0 F.6 Reservas técnicas de seguro 0
F.7 Otras cuentas pendientes de cobro 0 F.7 Otras cuentas pendientes de pago 0

B.9 Capacidad (+)/Necesidad (-) de 
financiación 0
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CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. PRESUPUESTO 2006

I: Cuenta de producción Unidad: Euros

Empleos Recursos

P.2 Consumos intermedios 505.078.262 P.1 Producción 1.764.182.947
P.11 Producción de mercado 77.693.622
P.12 Producción para uso final propio 0
P.13 Otra producción no de mercado 1.686.489.325

B.1b Valor añadido bruto 1.259.104.685
K.1 Consumo de capital fijo
B.1n Valor añadido neto 1.259.104.685

II: Cuentas de distribución y utilización de renta

II.1: Cuentas de distribución primaria de la renta

II.1.1: Cuenta de explotación

Empleos Recursos

D.1 Remuneración de los asalariados 1.257.202.112 B.1n Valor añadido neto 1.259.104.685
D.11 Sueldos y salarios 1.057.142.288
D.12 Cotizaciones sociales a cargo 

de los empleadores 200.059.824
D.121 Cotizaciones sociales efectivas 

a cargo de los empleadores 200.059.824
D.122 Cotizaciones sociales imputadas 

a cargo de los empleadores 0
D.29 Otros impuestos sobre la producción 1.902.573
D.39 Otras subvenciones a la producción 0
B.2 Excedente de explotación 0

II.1.2: Cuenta de asignación de la renta primaria

Empleos Recursos

D.4 Rentas de la propiedad 49.098.987 B.2 Excedente de explotación 0
D.41 Intereses 49.098.987
D.42 Rentas distribuidas de las sociedades 0 D.2 Impuestos sobre la producción 

y las importaciones 1.091.877.938
D.45 Rentas de la tierra 0 D.21 Impuestos sobre los productos 1.032.595.418

D.29 Otros impuestos sobre la producción 59.282.520
D.3 Subvenciones -60.470.160
D.31 Subvenciones a los productos 0
D.39 Otras subvenciones a la producción -60.470.160
D.4 Rentas de la propiedad 2.623.543
D.41 Intereses 2.273.543
D.42 Rentas distribuidas de las sociedades 350.000
D.44 Rentas de la propiedad atribuidas 

a los asegurados 0
D.45 Rentas de la tierra 0

B.5 Saldo de rentas primarias 984.932.334
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II.2: Cuenta de distribución secundaria de la renta

Empleos Recursos

D.5 Impuestos corrientes sobre 
la renta, el patrimonio, etc. 0 B.5 Saldo de rentas primarias 984.932.334

D.59 Otros impuestos corrientes 0 D.5 Impuestos corrientes sobre
la renta, el patrimonio, etc. 510.666.448

D.62 Prestaciones sociales distintas de las 
transferencias sociales en especie 40.280.911 D.51 Impuestos sobre la renta 483.166.448

D.621 Prestaciones de seguridad social 
en efectivo 0 D.59 Otros impuestos corrientes 27.500.000

D.622 Prestaciones sociales de sistemas 
privados con constitución de reservas 0 0

D.623 Prestaciones sociales directas 
de los empleadores 0 D.61 Cotizaciones sociales 0

D.624 Prestaciones de asistencia social 
en efectivo 40.280.911 D.611 Cotizaciones sociales efectivas 0

D.612 Cotizaciones sociales imputadas 0
D.7 Otras transferencias corrientes 362.796.748
D.71 Primas netas de seguro no vida 0 D.7 Otras transferencias corrientes 1.338.871.640
D.72 Indemnizaciones de seguro no vida 0 D.71 Primas netas de seguro no vida 0
D.73 Transferencias corrientes entre 

administraciones públicas 268.548.037 D.72 Indemnizaciones de seguro no vida 0
D.74 Cooperación internacional corriente 1.017.000 D.73 Transferencias corrientes entre 

administraciones públicas 1.281.875.611
D.75 Transferencias  corrientes diversas 93.231.711 D.74 Cooperación internacional corriente 46.707.000

D.75 Transferencias corrientes diversas 10.289.029
B.6 Renta disponible 2.431.392.763

II.3: Cuenta de redistribución de la renta en especie

Empleos Recursos

D.63 Transferencias sociales en especie 297.965.393 B.6 Renta disponible 2.431.392.763
D.631 Prestaciones sociales en especie 0
D.632 Transferencias de bienes y servicios 

no de mercado individuales 297.965.393
B.7 Renta disponible ajustada 2.133.427.370

II.4: Cuenta de utilización de renta

II.4.1: Cuenta de utilización de la renta disponible

Empleos Recursos

P.3 Gasto en consumo final 1.984.454.718 B.6 Renta disponible 2.431.392.763
P.31 Gasto en consumo individual 297.965.393
P.32 Gasto en consumo colectivo 1.686.489.325
B.8 Ahorro 446.938.045

II.4.2: Cuenta de utilización de la renta disponible ajustada

Empleos Recursos

P.4 Consumo final efectivo 1.686.489.325 B.7 Renta disponible ajustada 2.133.427.370
P.42 Consumo colectivo efectivo 1.686.489.325
B.8 Ahorro 446.938.045



96

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / 2006PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / 2006

III: Cuentas de acumulación

III.1: Cuenta de capital

III.1.1: Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital

Empleos Recursos

B.10.1 Variaciones del patrimonio 
debidas al ahorro y a las 
transferencias de capital 525.263.968 B.8n Ahorro neto 446.938.045

Superávit de ejercicios cerrados 4.431.786
D.9 Transferencias de capital, a cobrar 455.856.914
D.91 Impuestos sobre el capital 56.000.000
D.92 Ayudas a la inversión 0
D.99 Otras transferencias de capital 399.856.914
D.9 Transferencias de capital, a pagar -381.962.777
D.91 Impuestos sobre el capital 0
D.92 Ayudas a la inversión -102.944.073
D.99 Otras transferencias de capital -279.018.704

III.1.2: Cuenta de adquisiciones de activos no financieros

Empleos Recursos

P.51 Formación bruta de capital fijo 503.179.501 B.10.1 Variaciones del patrimonio 
debidas al ahorro y a las 
transferencias de capital 525.263.968

K.1 Consumo de capital fijo 0
P.52 Variación de existencias 0
K.2 Adquisiciones menos cesiones 

de activos no financieros 
no producidos 22.084.467

B.9 Capacidad (+)/Necesidad (-) de 
financiación 0

III.2: Cuenta financiera

Variaciones de los activos Variaciones de los pasivos

F Adquisición neta de activos F Contracción neta de pasivos
financieros 43.104.782 financieros 43.104.782

F.2 Efectivo y depósitos 2.802.532 F.2 Efectivo y depósitos 0
F.3 Valores distintos de acciones 0 F.3 Valores distintos de acciones 130.705.636
F.4 Préstamos 0 F.4 Préstamos -87.600.854
F.5 Acciones y otras participaciones 40.302.250 F.5 Acciones y otras participaciones 0
F.6 Reservas técnicas de seguro 0 F.6 Reservas técnicas de seguro 0
F.7 Otras cuentas pendientes de cobro 0 F.7 Otras cuentas pendientes de pago 0

B.9 Capacidad (+)/Necesidad (-) de 
financiación 0
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En términos globales, la estimación de los ingresos correspondientes a la
Administración del Principado de Asturias para el ejercicio 2006, asciende a
3.609.356.446 euros, lo que supone un incremento del 8,2 % respecto al presupuesto ini-
cial del ejercicio 2005.

Esta valoración se ha realizado teniendo en cuenta la situación económica actual y
su evolución prevista para el año 2006, así como los ingresos provenientes del sistema
de financiación autonómica y la previsión de ingresos procedentes de la Unión Europea
dentro del Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 2000-2006. En este sentido, el presen-
te estado de ingresos se encuentra claramente marcado por los acuerdos adoptados en la
Conferencia de Presidentes Autonómicos de 10 de septiembre de 2005 (desarrollados
posteriormente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas) en materia sanitaria, acuerdos que vienen a modificar el sis-
tema de financiación vigente y suponen una importante inyección de recursos en el pre-
sente ejercicio.

Por otro lado, debe destacarse la continuidad en el ejercicio de competencias norma-
tivas en materia tributaria atribuidas a la Comunidad Autónoma a través de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre que regula las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación autonómica. Con todo ello se pretende elaborar una política fiscal
adecuada a las necesidades de ingresos y gastos del Principado de Asturias a la vez que se
desarrolla una política social progresista dirigida especialmente a los colectivos más nece-
sitados.

A continuación se analiza la previsión de ingresos para el ejercicio 2006 siguiendo su
clasificación económica por ser ésta la más comúnmente utilizada.

Impuestos directos:

El primer capítulo de ingresos lo constituyen los impuestos directos, con 578.840.448
euros, lo que representa un 16 % sobre la totalidad de los ingresos previstos para el ejer-
cicio 2006. De ellos, el mayor importe absoluto corresponde a la Tarifa autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con 483.166.448 euros, lo que
supone un 83,5 % del total de impuestos directos.
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A la hora de analizar este grupo de ingresos hay que destacar que al igual que suce-
diera en los dos últimos ejercicios, para 2006, se ejercen competencias normativas en rela-
ción con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en virtud de lo establecido en
la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y adminis-
trativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

En este impuesto, se prorrogan para 2006 las medidas aprobadas en el ejercicio 2003
y mejoradas para 2004 y 2005. Asimismo, tal y como ya sucediera en el ejercicio prece-
dente, se procede a una actualización de las deducciones autonómicas según la tasa de
evolución prevista del IPC (3%), tanto en lo que respecta a cuantías, como a límites de
renta y demás requisitos.

En este tributo, el ejercicio de la capacidad normativa se concreta en un grupo de
deducciones que persiguen el fomento de medidas sociales y económicas dirigidas a apo-
yar a las familias y a facilitar el acceso de éstas a una vivienda digna. Asimismo, se busca
favorecer la incorporación de la mujer y los jóvenes a la actividad laboral, apoyar a deter-
minados sectores especialmente desfavorecidos como es el caso de las personas mayores
de 65 años o la reactivación del medio rural. En particular, se articulan las siguientes
medidas:

• Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años.

• Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual en el Principado de
Asturias para contribuyentes discapacitados y contribuyentes que convivan con cónyuges,
ascendientes o descendientes minusválidos.

• Deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la condición de Protegida.

• Deducción por alquiler de vivienda habitual, con un porcentaje incrementado cuan-
do el arrendamiento se lleve a cabo en medio rural.

• Deducción para el fomento del autoempleo de menores de 30 años y mujeres.

• Deducción para el fomento del autoempleo con carácter general.

• Deducción para favorecer las donaciones de fincas rústicas a favor del Principado
de Asturias.

La Tarifa Autonómica del IRPF registra un crecimiento del 8,2 % con respecto al
Presupuesto inicial del ejercicio 2005, dicho incremento se debe fundamentalmente al
incremento de las entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica
como consecuencia de los acuerdos alcanzados recientemente en materia sanitaria y plas-
mados parcialmente en el Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se
aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. Estos
acuerdos son aplicables a la mayoría de los conceptos que integran el modelo de finan-
ciación autonómica.
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En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se mantienen las medi-
das normativas aprobadas en ejercicios precedentes. La recaudación prevista por este con-
cepto asciende a 56.000.000 euros, lo que representa un incremento de ingresos del 2,8%,
en línea con la evolución histórica del tributo.

Por su parte, y dentro de los impuestos cedidos, la recaudación prevista en concepto
de Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas físicas para el ejercicio 2006 es de
27.500.000 euros manteniéndose en idénticos términos a los que figuraban en el
Presupuesto inicial correspondiente al ejercicio precedente y en línea con los ingresos rea-
lizados en lo que va de 2005 . En relación con este tributo, no se ha ejercido ningún tipo
de competencia normativa por parte de la Comunidad Autónoma.

En lo referente al Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas, la cifra pre-
supuestada alcanza la cantidad de 6.174.000 euros, lo que supone un porcentaje del 1,1 %
respecto al total de impuestos indirectos. Para su estimación se ha tenido en cuenta tanto
la liquidación prevista para 2005 como las posibles modificaciones del padrón de contri-
buyentes esperadas en 2006.

El ingreso que cierra el capítulo I es el Impuesto sobre Grandes Establecimientos
Comerciales cuya recaudación para el ejercicio 2006 se estima en 6.000.000 euros, cifra
muy similar a la que figuraba en el estado de ingresos correspondiente al ejercicio 2005 y
que se obtiene a partir de una estimación del padrón de contribuyentes para 2006.

A modo de resumen se presentan los importes previstos para el ejercicio 2006 dentro
del capítulo de Impuestos directos:

IMPUESTOS DIRECTOS IMPORTE %

Recargo sobre el IAE 6.174.000 1,1

Tarifa autonómica del IRPF 483.166.448 83,5

Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales 6.000.000 1,0

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 56.000.000 9,7

Impuesto sobre el Patrimonio 27.500.000 4,8

TOTAL 578.840.448 100,0

Euros

Impuestos indirectos:

Los impuestos indirectos constituyen el segundo capítulo de ingresos, con 1.032.595.418
euros, lo que supone un 28,6 % del total de ingresos estimados en los Presupuestos para el
año 2006, con un incremento del 6,5 por ciento con respecto al ejercicio anterior.
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En la valoración de la evolución de estos impuestos tiene repercusión la aplicación
del nuevo sistema de financiación que fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera en su reunión de 27 de julio de 2001 y posteriormente modificado en las reu-
niones de 16 y 22 de noviembre de ese mismo año. Conforme a la vocación de estabilidad
en el tiempo que tiene este Sistema de financiación, fue incorporado al ordenamiento jurí-
dico estatal mediante la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Sin embargo, la mayor de las novedades en relación con este capítulo es la aplicación
de las medidas aprobadas en el ya citado Real Decreto-Ley 12/2005, norma que establece
un incremento de la fiscalidad en materia de los Impuestos sobre Alcoholes (10 %) y
Tabacos (5%).

Del mismo modo y fruto de la revisión del sistema de financiación autonómica en su
vertiente sanitaria se lleva a cabo un incremento del 2 % de las entregas a cuenta.

Teniendo en cuenta que las participaciones de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, en la mayor parte de impuestos indirectos, se determinan no en
función de la recaudación realizada en nuestro territorio sino a través de índices de con-
sumo que se emplean para distribuir territorialmente la recaudación nacional, y que los
índices de consumo son elaborados por el INE tomando datos, entre otros, de la contabi-
lidad nacional, el cambio de base de ésta tomando ahora el ejercicio 2000 influirá en el
cálculo de los citados índices.

De entre los ingresos consignados en este capítulo, cabe destacar por su cuantía el
Impuesto sobre el Valor Añadido, con una recaudación prevista de 535.838.454 euros,
representando un 14,8 % sobre el total de ingresos presupuestados y un 51,9 % del total
del capítulo.

Los restantes impuestos indirectos ligados al Sistema de Financiación Autonómica y,
en particular, a la financiación de las competencias sanitarias, alcanzan un total de
285.200.564 euros, lo que supone un 27,6 % del total del capítulo. Dentro de este agrega-
do cabe distinguir a su vez dos grupos de ingresos claramente diferenciados, por un lado
se encuentran los Impuestos Especiales de Fabricación sobre los que únicamente se cede
una parte de la recaudación, pero sin competencias normativas ni de gestión y liquidación
sobre los mismos. Estos impuestos son: el Impuesto Especial sobre Alcohol y Bebidas
derivadas (11.415.813), el Impuesto Especial sobre la Cerveza (2.681.102 euros), el
Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco (61.387.842 euros), el Impuesto Especial
sobre Hidrocarburos (102.114.012 euros) y el Impuesto Especial sobre Productos
Intermedios (271.120 euros).
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Por otro lado, cabe hablar de aquellos tributos en que además de cederse el 100% de
la recaudación, la Comunidad Autónoma también dispone de competencias normativas
sobre los mismos, así como de la posibilidad de encargarse de las competencias de ges-
tión y liquidación. Se trata en este caso del Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte y del Impuesto Minorista sobre Determinados Hidrocarburos. A partir de la
última revisión del sistema de financiación en materia sanitaria, pasa a formar parte de este
grupo el Impuesto Especial sobre la Electricidad (43.330.675 euros), hasta ahora en este
impuesto se cedía a las CC.AA. autónomas el 100 % de la recaudación pero no se conce-
dían competencias normativas al respecto, esta situación cambia con los acuerdos alcan-
zados en el mes de septiembre.

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2006 en relación al Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte ascienden a un total de 27.5000.000 euros,
cifra que supone un incremento con respecto al ejercicio 2005 del 1,7 %.

Por su parte el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
presenta en el presupuesto para 2006 un incremento del 2,8 %, variación que se sitúa por
debajo del PIB estimado e inferior a la producida en ejercicios precedentes teniendo en
cuenta la evolución de los precios del crudo en los últimos tiempos. La cuantía total pre-
supuestada por este concepto asciende a 36.500.000 euros, incluyendo esta cifra tanto el
tramo estatal como el autonómico del impuesto.

Para el ejercicio 2006 y en materia del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados se mantienen las medidas normativas aprobadas por la
Comunidad Autónoma en los ejercicios precedentes. En la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas se mantiene la modificación del tipo general aplicable a las
transmisiones inmobiliarias, de manera coherente con el aplicable en el Impuesto sobre
el Valor Añadido. Simultáneamente, continúan siendo de aplicación los tipos reducidos
aplicables a las adquisiciones de viviendas protegidas y a las transmisiones de inmue-
bles incluidos en la transmisión de un negocio o empresa individual, siempre y cuando
el adquirente continúe en el ejercicio de la actividad. Por último, se aplican tipos de gra-
vamen bonificados favoreciendo la adquisición de inmuebles que tengan por finalidad
el arrendamiento de vivienda habitual y aplicando tipos reducidos a las transmisiones
agrarias prioritarias.

En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados continúan siendo de aplicación los
tipos modificados aprobados en 2003, así como los tipos reducidos que se aplican a la
construcción o adquisición de inmuebles con la finalidad de destinarlos a arrendamiento
de vivienda habitual.

La cifra presupuestada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados asciende a 207.000.000 euros. Esta cifra continua reflejando la
buena marcha del mercado de compra-venta de inmuebles.
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En último lugar, en lo que respecta al Impuesto sobre el Juego del Bingo las previ-
siones de ingresos se mantienen en idénticos términos a los previstos en 2005 represen-
tando un 0,4% de los ingresos totales en concepto de impuestos indirectos.

IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE %

I. s/ Transm. Patrim. y Actos Jurídicos Doc. 207.000.000 20,0

Impuesto sobre el Valor Añadido 535.838.454 51,9

I.E. sobre Alcohol y Bebidas Derivadas 11.415.813 1,1

I.E. sobre la Cerveza 2.681.102 0,3

I.E. sobre las Labores del Tabaco 61.387.842 5,9

I.E. sobre Hidrocarburos 102.114.012 9,9

I.E. sobre Determinados Medios de Transporte 27.500.000 2,7

I.E. sobre Productos Intermedios 271.120 0,0

I.E. sobre la Electricidad 43.330.675 4,2

Impuesto Minorista sobre Hidrocarburos 36.500.000 3,5

Impuesto sobre el juego del bingo 4.396.400 0,4

Otros 160.000 0,0

TOTAL 1.032.595.418 100,0

Euros

Tasas y otros ingresos:

La previsión de ingresos para el capítulo de tasas y otros ingresos para el ejercicio
2006 es de 83.876.552 euros, cantidad que representa un 2,3% del total de ingresos pre-
supuestados.

Desglosando el contenido del capítulo, se aprecia, en primer lugar, que los precios
públicos por venta de bienes suponen un total de 368.450 euros, cifra que se incrementa
en un 3,2 % con respecto al ejercicio anterior, incremento coherente con la actualización
de las tarifas según la tasa estimada del IPC.

Los precios públicos correspondientes a la prestación de servicios alcanzan una cuan-
tía de 20.954.678 euros, lo que supone un 25 % del total del capítulo 3 del presupuesto de
ingresos. En relación con este capítulo, destacan por su importe los ingresos por presta-
ción de servicios a terceros, partida relacionada con la asunción de competencias sanita-
rias por parte de la Comunidad Autónoma.
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Por otro lado, la previsión de ingresos en materia de tasas asciende a un total de
8.904.967 euros, lo que representa el 10,6% del total del capítulo. Esta cifra surge de tener
en cuenta tanto la actualización de tipos al 3% como las liquidaciones de ingresos lleva-
das a cabo en los últimos ejercicios. Por su importe cabe destacar las tasas del BOPA, con
1.200.000 euros, la de industria, con idéntico importe y los ingresos procedentes de las
licencias de caza y matrículas de cotos de caza, con 735.000 euros.

Para finalizar, la previsión de ingresos por las tasas fiscales sobre juegos de suerte,
envite o azar se sitúa en 41.140.000 euros, un 49 % del total del capítulo. El incremen-
to de este concepto se produce como consecuencia fundamental de la apertura y puesta
en marcha de un nuevo casino en el territorio del Principado de Asturias. Los restantes
ingresos del capítulo son los reintegros, con unas previsiones de 3.250.000 euros, el 3,9
% del total del capítulo, y el apartado de “otros ingresos”, que incluye multas y sancio-
nes, intereses de demora, recargos y cánones, entre otros, donde las previsiones alcan-
zan la cifra de 9.258.457 euros, lo que supone sobre el total del capítulo un porcentaje
del 11 %.

TASAS Y OTROS INGRESOS IMPORTE %

Precios públicos. Venta de bienes 368.450 0,4

Precios públicos. Prestación de servicios 20.954.678 25,0

Tasas 8.904.967 10,6

Tasas fiscales 41.140.000 49,0

Reintegros 3.250.000 3,9

Otros ingresos 9.258.457 11,0

TOTAL 83.876.552 100,0

Euros

Este capítulo recoge ingresos en los que las potestades normativas del Principado son
totales o muy amplias. En el caso de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar,
el concepto con mayor recaudación de todo el capítulo, la capacidad normativa del
Principado alcanza a la totalidad de sus elementos tributarios, así como su gestión, liqui-
dación, recaudación e inspección. Asimismo, en las tasas por prestación de servicios y en
los precios públicos las facultades normativas son plenas, respetando en todo caso la legis-
lación del Principado al respecto contenida en el Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de
junio.
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Los tres capítulos de ingresos vistos hasta aquí, impuestos directos, indirectos y
tasas y otros ingresos, constituyen los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma,
en los que las previsiones de recaudación para el ejercicio 2006 se elevan a
1.695.312.418 euros, cifra que supone el 47 % de la totalidad de ingresos presupuesta-
dos para el ejercicio.

Transferencias corrientes:

El siguiente capítulo de ingresos lo constituyen las transferencias corrientes, que
alcanzan la cifra de 1.303.405.247 euros, lo que supone un 36,1 % sobre los ingresos tota-
les previstos para el ejercicio 2006.

Dada la relevancia de estos recursos dentro del presupuesto de ingresos del
Principado, conviene realizar un desglose más detallado de los mismos. La mayor parte de
los mismos, un 95,5 %, proceden de la Administración del Estado, pudiendo distinguirse
varios bloques claramente diferenciados.

El primero está integrado por las transferencias derivadas del Sistema de Financiación
Autonómica, cuya estimación se eleva a 1.052.670.388 euros, suponiendo el 80,8 % del
total de transferencias corrientes. Dentro del total de transferencias procedentes del
Sistema de financiación autonómica, cabe a su vez distinguir entre ingresos incondiciona-
dos y transferencias condicionadas y vinculadas a la financiación de competencias de asis-
tencia sanitaria.

El concepto que refleja las transferencias incondicionadas procedentes del sistema de
financiación es el fondo de suficiencia con un importe estimado para 2006 de 989.233.564
euros y un incremento del 7,7 % con respecto al ejercicio 2005. Este incremento intera-
nual surge como consecuencia de diversos aspectos:

• Por evolución de los ingresos tributarios del Estado (ITE nacional), índice de evo-
lución de esta partida que establece el propio modelo de financiación.

• Como consecuencia del incremento de las entregas a cuenta que se deriva de los
acuerdos en materia sanitaria.

• A raíz de la asunción por parte del Gobierno del Principado de Asturias de nuevas
competencias en materia de profesores de religión e Instituto Social de la Marina.

El total de transferencias corrientes procedentes del sistema de financiación se com-
pleta con una serie de conceptos cuyo destino debe ser la financiación de las competen-
cias sanitarias, alguno de los cuales surge como consecuencia de la revisión del sistema de
financiación en el ámbito sanitario:
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Acuerdo en materia de financiación sanitaria

En la Conferencia de Presidentes con fecha 10 de septiembre de 2005, y en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas celebrado el 13
de septiembre, se concretan una serie de medidas transitorias para afrontar los problemas
sanitarios derivados de la evaluación del sistema de financiación hasta que se proceda a
una revisión del actual sistema de financiación en su conjunto.

Dentro de las nuevas medidas aprobadas cabe distinguir:

1) Aportación de recursos adicionales por parte de la Administración Central:

• 50 millones de euros para el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud que
recibirá el propio Ministerio de Sanidad

• 450 millones de euros en forma de transferencias adicionales a las Comunidades
Autónomas distribuidos territorialmente en base a los criterios del modelo

• 55 millones de euros adicionales para un fondo de insularidad

• 45 millones de euros que incrementan la dotación presupuestaria del Fondo de
Cohesión Sanitaria

• Se prorroga la aplicación de la garantía de evolución de los recursos sanitarios a la
tasa de crecimiento del PIB nominal con un límite anual de 500 millones de euros

• Se crea un fondo para compensar la asistencia a extranjeros cuya cuantía es de 200
millones de euros

• 100 millones de euros adicionales para la creación de un fondo destinado a com-
pensar la atención por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertos sólo
por el INSS

• Elevación de los Impuestos Especiales sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas (10%)
y sobre Labores del Tabaco (aproximadamente un 5%)

2) Elevación de las entregas a cuenta en un 2 % para corregir los desajustes tem-
porales entre ingresos y gastos.

3) Incremento de la capacidad normativa autonómica en materia del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (se duplican los márgenes) y
concesión de nuevas competencias para elevar los tipos en el Impuesto Especial sobre la
Electricidad.

4) Adopción de un firme compromiso de racionalización del gasto sanitario por
parte de las Comunidades Autónomas con la colaboración del Gobierno Central.
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La garantía de asistencia sanitaria, con un importe de 41.470.000 euros, estimado y
comunicado desde la Administración Central, se incrementa de manera significativa con
respecto al ejercicio precedente como consecuencia de una evolución de los recursos del
sistema de financiación por debajo de la tasa provisional del PIB nominal. La citada garan-
tía surge como consecuencia de la liquidación del sistema para el ejercicio 2004 y garan-
tiza que el incremento de los recursos que el modelo vincula a la financiación de las com-
petencias sanitarias se incrementará a un porcentaje mínimo igual al PIB nominal con res-
pecto al año base del modelo, 1999.

Las restantes transferencias corrientes y vinculadas a la financiación sanitaria figuran
en la siguiente tabla:

Transferencias condicionadas financiación sanitaria

CONCEPTOS IMPORTE %

Fondo Ahorro Incapacidad Temporal 6.000.000 9,5

Fondo de Cohesión Sanitaria 500.000 0,8

Garantía Asistencia Sanitaria 41.470.000 65,4

Aportación directa financiación sanitaria 14.466.824 22,8

Fondo Atención Extranjeros 700.000 1,1

Fondo Accidentes Laborales no cubiertos Mutuas 300.000 0,5

TOTAL 63.436.824 100,0

Euros

Por otro lado, dentro de las transferencias procedentes de la Administración del
Estado y al margen del sistema de financiación autonómica se recoge la mayor parte de
los ingresos previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por su condición de
Comunidad Autónoma uniprovincial, y cuyo destino es la financiación de las competen-
cias de gasto que ostenta el Principado como administración que sucedió a la extinta
Diputación Provincial. El fondo complementario de financiación aparece en el
Presupuesto de ingresos para 2006 con una cuantía de 131.500.000 euros, lo que supone
un incremento con respecto a 2005 del 7,8 % como consecuencia de la práctica de la pri-
mera liquidación correspondiente al ejercicio 2004.

Las transferencias corrientes procedentes de la Administración del Estado se comple-
tan con una amplia serie de conceptos que se corresponden con determinadas políticas de
gastos llevadas a cabo por las Consejerías de Educación y Ciencia, de Medio Rural y
Pesca, de Vivienda y Bienestar Social, de Industria y Empleo, de Presidencia, Economía
y Administración Pública, de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y de Justicia,
Salud Pública y Relaciones Exteriores.
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Las más relevantes desde un punto de vista cuantitativo (al margen de las relaciona-
das con gastos efectuados por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios) corresponden
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social con un importe global de 9.496.963 euros.
Entre las numerosas transferencias correspondientes a la citada Consejería, podemos des-
tacar entre otros el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, con 2.849.505 euros, el Plan
Gerontológico, con 1.702.089 euros, los ingresos procedentes del Convenio con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de dependencia, con 1.348.977 ó los
programas de integración social de inmigrantes por importe de 1.105.798 euros.

En materia de educación y ciencia se consigna un importe de 5.272.495 euros, cuan-
tía que se reduce claramente con respecto al ejercicio precedente como consecuencia de la
asunción de competencias en materia de profesores de religión y de la integración de estos
recursos dentro del fondo de suficiencia. La mayor parte de transferencias vinculadas a
esta Consejería provienen de los fondos correspondientes al Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional, con un importe de 4.500.000 euros.

En relación con las competencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca, el impor-
te total asciende a 5.036.673 euros.

En materia de industria y empleo, el importe total asciende a 2.400.000 correspon-
diendo en su totalidad a las ayudas previas a la jubilación ordinaria.

Por último, los ingresos previstos en materia de justicia, seguridad pública y relacio-
nes exteriores ascienden a 75.297 euros, mientras los correspondientes a la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo alcanzan un total de 360.626 euros.

El desglose de las transferencias corrientes procedentes del Estado se recoge en el
siguiente cuadro:

Transferencias corrientes de la Administración del Estado

POLÍTICAS IMPORTE %

Financiación autonómica 1.052.670.388 84,6

Participación local 131.500.000 10,6

Otros Presidencia, Economía y Administración Pública 1.354.000 0,1

Otros Salud y Servicios Sanitarios 36.021.000 2,9

Educación y Ciencia 5.272.495 0,4

Medio Rural y Pesca 5.036.673 0,4

Vivienda y Bienestar Social 9.496.963 0,8

Industria y Empleo 2.400.000 0,2

Cultura, Comunicación Soc. y Turismo 360.626 0,0

Justicia, Seg. Pública y Relac. Exteriores 75.297 0,0

TOTAL 1.244.187.442 100,0

Euros
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Por otro lado, las transferencias procedentes de Organismos Autónomos del Estado se
evalúan en 26.007.775 euros, lo que supone un 2 % del total de transferencias corrientes.
Se trata de ingresos procedentes del INEM destinados a los programas de empleo
(24.381.545 euros) y a los dos Centros Nacionales de Formación Profesional y
Ocupacional existentes en Asturias (526.230 euros), además de la Participación Provincial
en Mutuas y Apuestas del Estado (1.100.000 euros).

Las transferencias procedentes de la Unión Europea cuentan con unas previsiones de
32.562.000 euros, lo que supone un 2,5 % del total de transferencias corrientes, siendo la
partida más voluminosa la referente a la financiación de primas del FEOGA-Garantía, con
un importe de 31.500.000 euros.

El total de transferencias corrientes se completa con las recibidas de familias e insti-
tuciones sin fines de lucro con un importe de 648.030 euros.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPORTE %

De la Administración del Estado 1.244.187.442 95,5

De Organismos Autónomos del Estado 26.007.775 2,0

De familias e instituciones sin ánimo de lucro 648.030 0,0

Del exterior (Unión Europea) 32.562.000 2,5

TOTAL 1.303.405.247 100,0

Euros

Ingresos de carácter patrimonial:

Los ingresos de carácter patrimonial del Principado de Asturias engloban los recogi-
dos en los capítulos V “Ingresos patrimoniales” y VI “Enajenación de inversiones reales”.
Los ingresos por ambos capítulos alcanzan la cifra de 49.055.773 euros, lo que supone el
1,4 % de los ingresos totales presupuestados para el año 2006.

Las previsiones respecto al capítulo V de ingresos patrimoniales alcanzan los
6.461.887 euros para el año 2006, situando el porcentaje de representación sobre la cifra
total del Presupuesto para el ejercicio en un 0,2 %. Dentro de estos ingresos se incluyen
2.000.000 euros en concepto de intereses de depósitos, 350.000 euros de dividendos de las
sociedades mercantiles en las que el Principado es accionista y 3.665.000 euros por las ren-
tas de las viviendas de promoción pública en régimen de alquiler y las rentas de inmuebles
patrimoniales. El resto del capítulo se completa con otros ingresos patrimoniales (416.887
euros) y con el producto de concesiones y aprovechamientos específicos (30.000 euros).

Por lo que se refiere a los ingresos procedentes de la enajenación de inversiones rea-
les, la estimación es de 42.593.886 euros, un 1,2 % de los ingresos totales presupuestados
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para el año 2006. Este capítulo se encuentra integrado por los ingresos por venta de suelo
industrial, estimados en 14.484.706 euros y por los obtenidos de otras inversiones reales,
con 28.109.180 euros.

INGRESOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPORTE %

Intereses de depósitos 2.000.000 4,1

Dividendos y participaciones 350.000 0,7

Rentas de bienes inmuebles 3.665.000 7,5

Producto de concesiones y aprovecham. Específicos 30.932 0,1

Otros ingresos patrimoniales 416.887 0,8

Venta de suelo industrial 14.484.706 29,5

Otras inversiones reales 28.109.180 57,3

TOTAL 49.055.773 100,0

Euros

Ambos capítulos V y VI incluyen ingresos de carácter incondicionado en los que el
Principado de Asturias goza de plenas potestades normativas al respecto, plasmadas en
nuestro caso en la legislación propia sobre la materia, en particular, la Ley 1/1991, de 21
de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, y su Reglamento aprobado por el
Decreto 56/1994, de 30 de junio.

Transferencias de capital:

Los ingresos previstos por transferencias de capital en 2006 alcanzan la cifra de
422.892.372 euros, lo que supone un 11,7 % de los ingresos totales previstos.

Dentro del conjunto de transferencias de capital la partida que más contribuye al
importe global son las transferencias procedentes de la Administración del Estado, que
para este ejercicio suman 233.815.971 euros, representando un 55,3 % del total de trans-
ferencias de capital previstas para el año 2006.

Una parte muy importante de estos recursos se refiere a los Fondos Mineros, proce-
dentes del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Zonas Mineras, con los que se financia el coste de los proyectos de
inversión seleccionados. El volumen de fondos mineros previstos para el ejercicio 2006 es
de 83.443.967 euros, cuyo desglose por Consejerías es el siguiente: 58.000.000 euros
corresponden a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, 9.123.583 euros a la Consejería de Economía y Administración Pública,
7.302.489 euros a la Consejería de Educación y Ciencia, 5.200.000 euros a la Consejería
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de la Presidencia, 2.000.000 euros a la Consejería de Industria y Empleo y 1.817.895 euros
a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Por otro lado, los ingresos previstos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
para el ejercicio 2006 alcanzan la cifra de 51.525.330 euros, lo que supone un incremen-
to del 6,1 % respecto al ejercicio 2005. De esta forma, el Principado de Asturias recibe un
4,442 % del total del Fondo a distribuir entre las diez Comunidades Autónomas benefi-
ciarias y las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas cifras surgen de la aplicación de lo dis-
puesto en la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, reguladora del Fondo de Compensación
Interterritorial y de las modificaciones introducidas por el Acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001, en virtud del cual se introducen novedades rela-
tivas a los territorios beneficiarios y al volumen y destino de los recursos. Los recursos
procedentes del FCI se prevé se empleen como indica la siguiente tabla:

Fondos de Compensación Interterritorial (FCI)

POLÍTICAS IMPORTE %

Economía y Administración Pública 1.183.500 2,3

Medio Ambiente, Ord. Territorio e Infraestructuras 34.962.860 67,9

Vivienda y Bienestar Social 498.600 1,0

Presidencia 2.000.000 3,9

Total Fondo de Compensación 38.644.960 75,0

Vivienda y Bienestar Social 10.863.370 21,1

Economía y Administración Pública 1.600.000 3,1

Medio Ambiente, Ord. Territorio e Infraestructuras 417.000 0,8

Total Fondo Complementario 12.880.370 25,0

TOTAL 51.525.330 100,0

Euros

Dentro de los proyectos a los que se asigna el FCI se encuentran, entre otros, las infra-
estructuras en carreteras, con 34.719.860 euros; la construcción y rehabilitación de vivien-
das de promoción pública, con 10.863.370; las inversiones en el Centro de atención inte-
gral para mujeres, con 2.000.000 euros; la adquisición de edificios por parte de la
Consejería de Economía y Administración Pública, con 1.600.000 euros; o las inversiones
en nuevos sistemas de información y de gestión económico-financiera, con 1.183.500
euros.
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También dentro del capítulo de transferencias de capital cabe destacar la recepción de
fondos para la construcción el Hospital Central con 18.000.000 euros.

También son receptoras de transferencias de capital las actuaciones acometidas en
materia de educación y ciencia, con 45.599.157 euros, entre los que cabe destacar por su
cuantía, 20.427.084 euros de las competencias asumidas en formación e inserción profe-
sional, y 13.024.179 euros para Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

A su vez, por ingresos relacionados con la Consejería Medio Rural y Pesca se recibi-
rán 30.093.914 euros, que proceden fundamentalmente de aportaciones del MAPA y que
son consecuencia de la aportación del Estado a programas comunitarios, de Convenios
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otros repartos del Ministerio a
través de Conferencia Sectorial.

La distribución de las transferencias de capital del Estado entre las distintas
Consejerías del Principado se resume en el siguiente cuadro:

Transferencias de capital de la Administración del Estado

POLÍTICAS IMPORTE %

FCI, Plan Prov. Obras y Servicios y POL, entre otros 70.983.336 30,4

Medio Ambiente, Ord. Territorio e Infraestructuras 58.000.000 24,8

Educación y Ciencia 45.599.157 19,5

Medio Rural y Pesca 30.093.914 12,9

Salud y Servicios Sanitarios 18.000.000 7,7

Cultura, Comunic. Social y Turismo 6.218.895 2,7

Industria y Empleo 3.110.966 1,3

Vivienda y Bienestar Social 1.809.703 0,8

TOTAL 233.815.971 100,0

Euros

Dentro de las transferencias de capital cabe también citar las procedentes de los
Organismos Autónomos del Estado con un importe de 10.604.600 euros procedentes del
INEM para programas de empleo y modernización del Servicio Público de Empleo.

Finalmente, el volumen de transferencias de capital procedentes de la Unión Europea
se eleva hasta 177.946.423 euros, un 42,1 % del total de transferencias de capital previs-
tas para el ejercicio 2006.

Para estimar dichos ingresos se ha tenido en cuenta el hecho de que Asturias, como
región Objetivo nº 1, es receptora de una serie de ayudas que se materializan principal-
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mente en el Programa Operativo Integrado 2000-2006, cuya financiación corre a cargo de
varios Fondos, concretamente FEDER, FSE y FEOGA-Orientación. Asimismo, el
Principado también recibe fondos del FEOGA-Garantía, de determinadas Iniciativas
Comunitarias, del Fondo de Cohesión y del Instrumento Financiero de Orientación
Pesquera (IFOP), además de otros ingresos para proyectos concretos.

La previsión de estos ingresos procedentes de los fondos comunitarios para el ejerci-
cio 2006 se desglosa en 19.458.000 euros del FEOGA-Garantía en sus distintas líneas de
apoyo, 118.085.331 euros del Programa Operativo Integrado, 9.651.559 euros del
Programa Operativo del IFOP, 2.041.779 euros del Programa Operativo plurirregional del
FEOGA-Orientación, 5.521.335 euros del Programa Operativo plurirregional Local, y
23.188.419 euros de las Iniciativas Comunitarias, el Fondo de Cohesión y otros proyectos.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMPORTE %

De la Administración del Estado 233.815.971 55,3

De Organismos Autónomos del Estado 10.604.600 2,5

De Corporaciones Locales 522.378 0,1

Del exterior (Unión Europea) 177.946.423 42.1

De Empresas Privadas 3.000 0,0

TOTAL 422.892.372 100,0

Euros

Respecto al margen de actuación de que dispone el Principado para aumentar los ingre-
sos percibidos por transferencias condicionadas, tanto corrientes como de capital, convie-
ne distinguir entre las que proceden del Estado y las de la Unión Europea. Las primeras sue-
len estar reguladas por convenios que determinan en general la aportación estatal máxima
siempre que el Principado ejecute el gasto acordado, sin que un mayor gasto de la
Comunidad ocasione mayores aportaciones de la Administración del Estado. Por su parte,
en las procedentes de la Unión Europea la casuística es más diversa; aunque en general el
funcionamiento es similar al descrito antes, en algunos casos sí es posible recibir ingresos
adicionales si el Principado acomete mayores gastos de los previstos inicialmente.

Ingresos financieros:

Por último, dentro de los ingresos incondicionados, es necesario hacer referencia a los
ingresos financieros que recogen los conceptos incluidos en los capítulos VIII “Variación de
activos financieros” y IX “Variación de pasivos financieros”, cuyo importe global se eleva
hasta 138.690.636 euros, un 3,8 % de los ingresos totales presupuestados para el año 2006.

La previsión de ingresos de activos financieros alcanza en el año 2006 la cifra de
7.985.000 euros, destacando sobre todo los procedentes de la enajenación de acciones de
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empresas públicas con 4.000.000 euros, correspondiendo el resto al reintegro de anticipos
concedidos al personal.

Por otro lado, los ingresos de pasivos financieros hacen referencia a la emisión de
deuda prevista en el ejercicio 2006, cuantía que alcanza un total de 130.705.636 euros
cuyo destino es la amortización de deuda y la financiación de adquisición de activos finan-
cieros instrumentada a través de la capitalización en empresas públicas.

INGRESOS FINANCIEROS IMPORTE %

Reintegro de anticipos al personal 3.985.000 2,9

Enajenación de acciones 4.000.000 2,9

Emisión de deuda 130.705.636 94,2

TOTAL 138.690.636 100,0

Euros

Para finalizar, en el siguiente cuadro se muestra la distribución entre los diferentes
capítulos de ingresos en el ejercicio 2006:

Ingresos de la Administración del Principado de Asturias en el ejercicio 2006

INGRESOS IMPORTE %

Impuestos directos 578.840.448 16,0

Impuestos indirectos 1.032.595.418 28,6

Tasas y otros ingresos 83.876.552 2,3

Transferencias corrientes 1.303.405.247 36,1

Ingresos patrimoniales 6.461.887 0,2

INGRESOS CORRIENTES 3.005.179.552 83,3

Enajenación de inversiones reales 42.593.886 1,2

Transferencias de capital 422.892.372 11,7

INGRESOS DE CAPITAL 465.486.258 12,9

Variación de activos financieros 7.985.000 0,2

Variación de pasivos financieros 130.705.636 3,6

INGRESOS FINANCIEROS 138.690.636 3,8

INGRESOS TOTALES 3.609.356.446 100,0

Euros
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