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Principales indicadores económicos
Segundo trimestre de 2002

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

ZONA EURO ESPAÑA ISLAS BALEARES

Producto Interior Bruto (PIB) [a] 0,6% 2,0% 0,9%

Inflación [b] 1,7% 3,4% 3,7%

Tasa de paro (EPA) 8,4% 11,1% 6,7%

Tasa de paro registrada [c] 8,8% 4,2%

[a]: tasa de variación trimestral interanual a precios constantes.

[b]: tasa de variación interanual del mes de junio.

[c]: tasa de paro —media del segundo trimestre— según la metodologia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (paro registrado / población activa).

• La recuperación es más lenta en Europa que en Estados Unidos… (págs. 6 a 9)

• …aunque España ha mantenido una mejor evolución (pág. 10)

• La coyuntura europea se refleja en Baleares (pág. 12)

• La industria continúa padeciendo la desaceleración del consumo (págs. 13, 14 y 24)

• Continua disminuyendo el turismo alemán, mientras que el italiano
pasa a ser la tercera procedencia extranjera más importante (pág. 18)

• La menor afluencia turística también afecta a otros destinos competidores (pág. 19)

• Los precios de la oferta hotelera y complementaria continúan manteniendo el diferencial
con la tasa de inflación de los países de origen de nuestros clientes (pág. 19)

• Se mantiene el consumo y la inversión (pág. 20)

• Los costes laborales aumentan por encima de la inflación en todos los sectores 
(págs. 23 y 26)

• Menorca tuvo la coyuntura más dinámica del archipiélago (págs. 24 y 25)

• A debate
Hacia un nuevo sistema de financiación local (pág. 37)

Coyuntura económica de las Islas Baleares 5

Rasgos principales



La recuperación del crecimiento económico mundial
que se dejó entrever a principios del ejercicio 2002, se
ha hecho patente a lo largo de este año, aun cuando
tanto el ritmo como la distribución geográfica de la
recuperación han resultado ser ligeramente distintos
de los que se podía prever en un comienzo. 

Así, la economía de los Estados Unidos y las econo-
mías asiáticas se muestran más dinámicas que la
europea y las latinoamericanas. Aún así, en Estados
Unidos el ritmo de crecimiento se ha ido moderando
conforme ha transcurrido el primer semestre del año,
pese a que continua siendo la economía más flexible
y dinámica a escala mundial. Por su parte, la econo-
mía europea continua retardada, incluso estancada
conforme transcurre el año 2002. Y Japón sigue
padeciendo una grave crisis estructural que se
remonta a unos años atrás. Con respecto a América
Latina, el principal riesgo continúa centrado en la cri-
sis de Argentina, de la cual no resulta clara una salida
viable.

En el año 2002, el comercio internacional vuelve a
crecer y parece que pueda convertirse en impulsor de
la economía mundial. Los inventarios se han ajustado
pero la inversión continúa siendo débil y seguirá así,
mientras no mejoren las expectativas de beneficio
para las empresas. En el momento de cerrar este
Informe, algunos analistas no descartan que la espe-
rada recuperación de la economía mundial se retrase
más de lo que en principio estaba previsto, puesto
que los datos de crecimiento económico de las princi-
pales economías continúan siendo débiles, la crisis de
la bolsa no parece haber tocado fondo y la incerti-
dumbre de un posible conflicto bélico en Iraq hacen
difícil el definitivo despegue económico. No son
pocos los analistas que piensan que la conjunción de
todos estos factores podría conducir a lo que en eco-
nomía se denomina la "doble uve" (W), es decir, que
se produzcan dos recesiones sucesivas con un
pequeño periodo de aceleración económica en
medio.

Estados Unidos

Los datos disponibles en relación con el primer tri-
mestre de 2002 indican que el crecimiento de los
Estados Unidos durante este periodo fue robusto,
situándose en una tasa del 6,1% trimestral anualiza-
do, según datos recogidos del último Boletín Econó-
mico del Banco de España. Este crecimiento situó la
tasa interanual en un 1,7% frente al 0,5% del cuarto
trimestre de 2001. Los indicadores disponibles sobre
la evolución del segundo trimestre apuntan a que
continúa la recuperación económica, aunque a un
ritmo más retardado de lo que caracterizó los prime-

ros meses del año. Así, en el segundo trimestre de
2002 la tasa de crecimiento del Producto Interior
Bruto alcanzó el 2,1%, mientras que la tasa para el
mismo periodo de 2001 fue sólo del 1,2%. 

Los precios se han comportado de forma moderada, lo
cual se deduce tanto del deflactor del Producto Interior
Bruto, como del Índice de Precios al Consumo. Éste
registró en marzo una tasa de crecimiento del 1,5%
interanual, mientras que la tasa de inflación subyacente
lo hizo en un 2,4%; en el mes de junio la tasa interanual
del IPC bajó hasta el 1,1%, mientras que la subyacente
lo hizo hasta el 2,3%. El Índice de Precios al Consumo
del mes de junio de 2001 había sido del 3,2%. Parece
ser que el exceso de capacidad contribuyó positiva-
mente a la estabilidad en los precios.

Respecto a los indicadores de demanda, los más rele-
vantes han ido recuperando los niveles previos al once
de septiembre. Así, el consumo mantiene el dinamismo
que ya mostró en el último trimestre de 2001 y los indi-
cadores de confianza de los consumidores han experi-
mentado una fuerte recuperación. Aún así, en el segun-
do trimestre del año 2002 se ha moderado el creci-
miento del consumo privado, lo cual se explica por
diferentes factores, entre los cuales se pueden citar la
estabilización de la tasa de paro en niveles relativamen-
te altos (en torno al 5,9%, mientras que en los primeros
meses del año estaba en el 5,7%), la atonía del merca-
do de trabajo y la crisis de la bolsa.

Pero no sólo el gasto de las familias, que aumentó un
3,3% durante el primer trimestre de 2002, ayudó a la
recuperación, sino que también contribuyó el gasto de
público, con un crecimiento del 5,8%.

La inversión no mostró signos de recuperación pese al
ajuste de inventarios, y experimentó un decrecimiento
del -6,8% durante los tres primeros meses del año.
Además la pérdida de confianza de los inversores en
las empresas se ha puesto de manifiesto a raíz de los
casos que algunas compañías que cotizan en bolsa
protagonizaron recientemente, presentando contabili-
dades poco fieles con la realidad de la empresa (caso
de Enron, Worldcom, Xerox, Qwest y otros). Aún así el
Índice de Producción Industrial ha aumentado en el
mes de marzo un 0,7%, lo que supone el tercer mes
consecutivo de crecimiento tras la caída generalizada
del año 2001. Esta recuperación se centra en los sec-
tores más castigados por la pasada recesión: manufac-
turas y tecnologías de la información. 

Con respecto al sector exterior, el déficit por cuenta
corriente pasó a representar el 4,3% del Producto Inte-
rior Bruto en el primer trimestre de 2002, frente al 3,9%
registrado en el cuarto trimestre de 2001, según datos
del Banco de España. 
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1. Internacional



Los últimos datos disponibles sobre la economía de los
Estados Unidos dados a conocer por la Reserva Fede-
ral en su Libro beige, ponen de manifiesto que la activi-
dad económica se ha retardado en las últimas sema-
nas. Aun cuando la tasa de paro ha bajado nuevamen-
te hasta el 5,7% en el mes de agosto, el avance en el
aumento de la ocupación es escaso y está estrecha-
mente ligado a la creación de puestos de trabajo públi-
cos relacionados con la seguridad en los aeropuertos. 

Por otra parte, el sector exterior ha continuado su
deterioro durante el segundo trimestre del año, y el
déficit por cuenta corriente ha alcanzado los 129.959
millones de dólares. 

La Reserva Federal ha mantenido el nivel objetivo de
los fondos federales en el 1,75%, y no se espera una
subida de los tipos de interés en Estados Unidos a
corto plazo. 

Asia

Respecto a las economías del este de Asia, excep-
tuando China, se vive todavía una situación de debili-
dad, aún cuando se dejó entrever a principios del
ejercicio 2002 una moderada recuperación ayudada
por el comportamiento del sector exterior.

A pesar de las políticas expansivas de demanda,
algunas de estas economías registraron tasas de
inflación negativas en los primeros meses de 2002.
Según se extrae del último informe del Banco de
España, la recuperación de las exportaciones y de la
producción industrial permitió mantener el crecimien-

to económico de las economías asiáticas durante el
segundo trimestre de 2002.

Iberoamérica

Tras empezar el año con cierto optimismo puesto que
parecía que se había podido evitar el efecto contagio
por la crisis de Argentina, la situación fue empeorando
a lo largo del segundo trimestre del año. Los problemas
tanto políticos como económicos que inciden sobre
esta zona han agravado la situación de unos países de
por si vulnerables y débiles, y sobre los cuales ha inci-
dido negativamente el mayor grado de aversión al ries-
go de los mercados financieros internacionales, sensi-
bilizados por la duración de la crisis de Argentina. 

Petróleo 

Debemos mencionar brevemente la evolución del pre-
cio del petróleo y de las divisas en los primeros
meses de 2002. Con respecto al petróleo, hay que
decir que la tensión en Oriento Medio y la situación
política en Venezuela, junto con los bajos niveles de
existencias del crudo y la recuperación de la actividad
económica en Estados Unidos, presionaron el precio
al alza, pasando de los 18,7 dólares por barril de
diciembre de 2001 a los 25,7 dólares de abril.

Divisas

En cuanto a las divisas, el dólar continuó fortaleciéndo-
se frente al euro un 1,8%. La libra y el franco suizo tam-
bién subieron en relación con el euro en torno al 0,5%. 
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Fuente: Banco de España, INE y elaboración propia.



Segundo trimestre de 2002 - Boletín DGPOE nº 38

Fuente: Banco de España y INE.

Perspectivas económicas de los principales socios comerciales y turísticos de las Islas Baleares
(en %)

PIB Tasa de paro Inflación Consumo privado
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Estados Unidos USA 2,3 2,6 5,9 6,3 1,5 2,3 2,9 2,3
Japón NP -0,5 1,1 5,5 5,6 -1,0 -0,6 1,0 1,0
Unión Europea UE 1,1 2,3 7,7 7,6 2,1 1,8 1,4 2,4
Dinamarca DK 1,5 2,2 5,1 5,1
Reino Unido UK 1,7 2,4 5,2 5,3 1,9 2,1 3,5 2,4
Suecia S 1,6 2,5 4,2 4,2
Zona euro Z€ 0,9 2,3 8,4 8,2 2,1 1,6 0,8 2,3
Alemania D 0,5 2,0 8,3 8,3 1,4 1,1 -0,3 2,3
Austria A 0,9 2,3 4,3 3,8
Bélgica B 0,6 2,2 6,9 7,1
España E 2,0 2,7 10,7 9,9 2,8 2,4
Finlandia SF 1,1 3,0 9,4 9,3
Francia F 1,2 2,3 9,0 8,9 1,8 1,4 1,9 2,3
Holanda NL 0,4 2,0 2,9 3,2
Irlanda IRL 3,8 5,3 4,5 4,7
Italia I 0,7 2,3 9,3 8,9 2,4 1,8 0,3 2,3
Portugal P 0,4 1,5 4,7 5,1

Países candidatos UE 1 UE+10 3,0 4,1
Polonia PL 1,0 3,0
República Checa CR 2,7 3,2
Hungría H 3,5 4,0

Noruega N 1,7 1,9 3,6 3,6
Rusia R 4,4 4,9
Suiza CH 0,0 1,9 2,7 2,7

1.  Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta.

Fuente: FMI, perspectivas septiembre 2002.
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Indicadores de la economía internacional y de la Unión Europea 1 año atrás 
Periodo Tasa Tasa

Estados Unidos
Producto interior brutoa 2º trimestre 2,1% 1,2%
Tasa de paro Junio 2002 5,9% 4,6%
Índice de precios al consumo Junio 2002 1,1% 3,2%

Japón
Producto interior brutoa 2ºtrimestre -0,9% -0,7%
Tasa de paro Junio 2002 5,4% 4,9%
Índice de precios al consumo Junio 2002 -0,7% R

Reino Unido
Producto interior brutoa 2ºtrimestre 1,2% 2,1%
Tasa de paro Junio 2002 5,1% 5,0%
Índice de precios al consumo Junio 2002 1,0% 1,9%

Zona euro
Producto interior brutoa 2ºtrimestre 0,3% 1,7%
Tasa de paro Junio 2002 8,4% 8,0%
Índice de precios al consumo Junio 2002 1,7% 3,0%

Alemania
Producto interior brutoa 2º trimestre 0,1% 0,6%
Tasa de parob Junio 2002 8,3% 7,7%
Índice de precios al consumo Junio 2002 0,8% 3,1%

Francia
Producto interior brutoa 2º trimestre 1,0% 2,3%
Tasa de paro Junio 2002 9,0% 8,6%
Índice de precios al consumo Junio 2002 1,4% 2,1%

Italia
Producto interior brutoa 2º trimestre 0,2% 2,0%
Tasa de paro Abril 2002 9,0% 9,5%
Índice de precios al consumo Junio 2002 2,2% 3,1%

España
Producto interior brutoa 2º trimestre 2,0% 2,9%
Tasa de paro Junio 2002 11,5% 10,6%
Índice de precios al consumo Junio 2002 3,4% 4,2%

a. Tasa de variación del periodo sobre el mismo periodo del año anterior.

b. Tasa de paro armonizada de la UE.

Fuente: NBER, OCDE, Eurostat, INE y Ministerio de Economía.
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2. Unión Europea

La Bolsa y un posible conflicto bélico en Iraq son los
principales factores desestabilizadores de la econo-
mía norteamericana, pero también de la zona euro por
el indiscutible efecto de arrastre que esta economía
tiene sobre la europea. 

Reino Unido 

Con respecto al Reino Unido, en el primer trimestre
de 2002 el PIB registró un crecimiento interanual del
1,1%. En el segundo trimestre, la tasa de crecimiento
del Producto Interior Bruto aumentó ligeramente
hasta el 1,2%. En el mismo periodo de 2002, esta
tasa se situaba en el 2,1%. 

Los indicadores económicos señalan una recupera-
ción del sector industrial y de las exportaciones en el
segundo trimestre del año debido al aumento de la
demanda externa (sobre todo procedente de los Esta-
dos Unidos), y al mantenimiento de la fortaleza de la
demanda interna. 

Respecto al mercado de trabajo, la tasa de paro se ha
mantenido muy baja a lo largo del año. En junio del
ejercicio corriente, la tasa de paro era del 5,1% y en el
mes de agosto se situaba en el 3,1%. 

El comportamiento del Índice de Precios al Consumo
también ha sido muy positivo para esta economía. En
el mes de mayo la tasa de inflación interanual se
situaba en el 1,8%, mientras que en junio de 2002 la
tasa era sólo del 1,0%. Hay que mencionar que en
junio de 2001 fue del 1,9%. 

Por su parte, el Banco de Inglaterra ha mantenido los
tipos de interés oficiales en el 4%. 

En junio de 2002, la OCDE prevé un crecimiento del
Producto Interior Bruto del Reino Unido del 1,9% para
el conjunto del año, mientras que las previsiones para
el año 2003 lo elevan hasta el 2,8 porcentual.

Zona euro 

En cuanto a la zona euro, la información disponible
sobre su evolución económica muestra que la fase de
recuperación económica que se dejó entrever a prin-
cipios del año 2002 continúa, aunque de forma más
moderada de lo que se podía prever inicialmente. De
hecho, las conclusiones del Informe de Lisboa pre-
sentado este mes de septiembre por el Foro Econó-
mico Mundial, pone de relieve que la economía de la
Unión Europea muestra un comportamiento peor que
las de Estados Unidos y otros países de la OCDE.
Según el último Informe de la OCDE la economía de la
zona euro no crecerá más del 1,25% en el año 2002,
y se espera que en el 2003 se acelere hasta el 3%. 

En términos generales se puede decir que las pers-
pectivas de recuperación de la zona euro dependen
fundamentalmente de la capacidad de expansión de
la formación bruta de capital, tras el periodo de estan-
camiento vivido durante el año 2001. En este sentido,
la laxitud de las condiciones monetarias y financieras,
el agotamiento del proceso de ajuste de los inventa-
rios y la previsible expansión de las exportaciones, en
caso de confirmarse la reactivación de la economía
norteamericana, son factores que deberían favorecer
el dinamismo de la inversión en los próximos meses.
Además, el hecho de que las familias europeas pre-
senten unas tasas de ahorro superior y un endeuda-
miento, en términos de renta disponible, inferior a las
familias de los Estados Unidos, provoca que los fun-
damentos de la economía europea sean más sólidos
a la hora de afrontar la fase de recuperación. 

El comportamiento de los países de la zona euro no es
homogéneo. Así, por ejemplo, mientras en Francia y
en España el Consumo y la Formación Bruta de Capi-
tal fijo registraron tasas de crecimiento positivas en los
primeros meses del año, en Italia y en Alemania
ambos componentes del Producto Interior Bruto expe-
rimentaron contracciones. Por otra parte, el dinamis-
mo de las ventas al exterior por parte de Alemania y
Francia no fue compartido ni por España ni por Italia. 

Los últimos datos disponibles sobre la evolución de la
economía francesa no son alentadores. La caída de la
producción industrial en un 1% en relación con la tasa
registrada en el mes de junio ha aumentado la incerti-
dumbre sobre la recuperación de la economía euro-
pea. Además dicha situación acaba repercutiendo en
el mercado de trabajo con importantes recortes en las
plantillas. 

El gobierno italiano ha revisado recientemente sus
previsiones de crecimiento para el ejercicio corriente,
situándolo en el 0,6% frente a la última estimación del
1,3%, una vez conocidos los datos de la Contabilidad
Nacional que indican una actividad económica próxi-
ma al estancamiento. De hecho, el menor crecimiento
de la economía en el primer semestre de 2002 (0,2%
en tasa intertrimestral no anualizada) ha obligado al
Ejecutivo a rebajar las expectativas para el 2003 hasta
el 2,3%. Hay que recordar que las previsiones de cre-
cimiento de la OCDE para la economía italiana en
junio del año 2002, eran del 1,5% para este ejercicio y
del 2,8% para el 2003. 

En este contexto caracterizado por una demanda
interna debilitada y unas exportaciones que van en
descenso, la Comisión Europea ha decidido rebajar
las previsiones de crecimiento de la zona euro para el
tercer trimestre del año. Así, según las últimas
estimaciones de este organismo el Producto Interior



Bruto de la zona euro podría crecer entre un 0,3% y
un 0,6% en el tercer trimestre. 

Los precios en la zona euro presentaron un comporta-
miento alcista durante el primer trimestre de 2002
provocado principalmente por la evolución de los pre-
cios de la energía y de los servicios. Sobre el índice
armonizado de precios al consumo tuvieron un efecto
negativo el aumento de algunos precios administra-
dos y de los impuestos indirectos a principios del año
2002, así como el posible efecto de redondeo a con-
secuencia de la introducción del euro. En marzo, este
índice crecía en términos interanuales un 2,5%. En el
mes de junio el IAPC pasó a ser del 1,8%. 

Así, el segundo trimestre se ha caracterizado por la
moderación en el ritmo de incremento de precios, aun
cuando esta favorable evolución se ha debido a los
componentes más volátiles, como son los alimentos
no elaborados y la energía, mientras que los precios
del resto de bienes han mostrado resistencia a la
desaceleración. 

El IPSEBENE —índice que excluye los precios de los
bienes energéticos y de los alimentos no elabora-
dos— reflejaba a principios de año un ligero aumento
en su ritmo de crecimiento y su tasa de variación en

marzo era del 2,6%, tasa que se ha mantenido esta-
ble en el periodo de enero a junio. 

Por su parte, el IPRI mantiene una relativa estabilidad
en el ritmo de decrecimiento que experimenta desde
finales de 2001. 

Los indicadores de precios de la zona euro apuntaban
en los primeros meses de 2002 hacia una ligera
moderación de las tensiones inflacionistas a lo largo
del año, que se explicaría en buena parte tanto por
los efectos de la depreciación del tipo de cambio
como por la recuperación de las crisis alimentarias de
2001, aún cuando se ponía de manifiesto que el com-
portamiento final de los precios estaría muy condicio-
nado tanto por la evolución de los precios energéticos
como por la evolución de los salarios. 

El último Informe del Eurostat puso de manifiesto un
ligero aumento de la tasa de inflación que se situó,
según datos provisionales, en el 1,9% en el mes de
julio. En este contexto, el Banco Central Europeo ha
mantenido sin cambios los tipos de interés de las ope-
raciones principales a lo largo del primer semestre de
2002 y se puede esperar que continúe en la misma línea
dada la debilidad de la actividad económica y la inesta-
bilidad que todavía padecen los mercados financieros. 
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6. TITOL

Las previsiones de crecimiento de la economía espa-
ñola para el conjunto del año, así como los factores
explicativos de los diferentes componentes del Produc-
to Interior Bruto, tanto por parte de la oferta como por
parte de la demanda, señalan como elemento clave del
comportamiento de la economía española la influencia
que el contexto internacional ejerce sobre ésta. 

En la reunión de los ministros de Economía y Finanzas
de la Unión Europea celebrada en Copenhague a
principios del mes de septiembre se ha puesto de
manifiesto que la recuperación que se esperaba que
tuviera lugar durante el segundo semestre del año
será más débil de lo que estaba previsto y que, para
el conjunto del año, el crecimiento de los países de la
Unión Europea no excederá del 1%. Paralelamente,
los gobernadores de los bancos centrales del G-10
reunidos en Basilea también han señalado que el cre-
cimiento económico mundial es más lento del inicial-
mente previsto, aún cuando parece ser que no hay
peligro de entrar en recesión —sin entrar en conside-
raciones sobre el impacto que podría tener un nuevo
conflico en el Golfo Pérsico.

Como consecuencia, recientemente el Ministerio de
Economía ha rebajado por segunda vez este año la
previsión de crecimiento de la economía española
para el 2002: desde el 2,9% que figuraba en los presu-
puestos generales del Estado para el 2002 se pasó al
2,4% y después al 2,2% actual. Esta rebaja en las pre-
visiones de crecimiento ha confirmado los pronósticos
de muchos analistas en el sentido de que la previsión
inicial del Gobierno del 2,9% era excesiva. Sin ir más
lejos, la pasada primavera la Comisión Europea preve-
ía que el crecimiento de la economía española en el
conjunto del 2002 se situaría alrededor del 2,1%. 

Aún así, hay que señalar que al contrario de lo que ha
sucedido en anteriores momentos de desaceleración
económica, España ha incrementado su diferencial de
crecimiento respeto al conjunto de Europa, y es el
país líder entre las grandes economías de la Unión
Europea en este sentido. La economía española se
fundamenta en el marco de estabilidad económica, y
de la capacidad de preservar este marco puede
depender la evolución de la economía española en un
futuro próximo.

Los datos de la Contabilidad Nacional trimestral de
España del INE en el segundo trimestre de 2002
ponen de manifiesto que la desaceleración económi-
ca puede estar tocando fondo, y posiblemente no se
podrá empezar a hablar de recuperación económica
hasta entrado el ejercicio 2003.

La economía española siguió creciendo en el segundo
trimestre de 2002 a una tasa interanual del 2%, a
pesar de la desaceleración de la actividad en el resto
del mundo. Con respecto al crecimiento intertrimes-

tral, éste se sitúa en el 0,4%, una décima por debajo
del registrado en el periodo precedente. 

En la evolución del segundo trimestre las variables
que hasta ahora han sostenido la actividad económi-
ca han empezado a ralentizarse. En este sentido hay
que hacer una especial referencia a la aportación
menos expansiva de la demanda interna al crecimien-
to agregado del Producto Interior Bruto, que se ha
visto limitada al 1,6% frente al 2,2% que alcanzó en el
primer trimestre. El menor gasto en alimentación y en
bienes duraderos ha supuesto una contracción del
gasto en consumo final de los hogares en seis déci-
mas por debajo del registrado en el trimestre anterior. 

La variación interanual de este componente de la
demanda se sitúa en el segundo trimestre en el 1,8%.
Por su parte, el consumo de las administraciones
públicas también ha visto reducido su avance. 

La Formación Bruta de Capital Fijo se acelera ligera-
mente hasta el 1,3%, atendiendo a la pequeña mejora
en el comportamiento de los bienes de equipo y en la
construcción. Es precisamente en el sector de la
construcción donde sigue concentrado todo el
esfuerzo inversor. 

Con respecto al sector exterior, la demanda externa
neta ha mejorado su aportación al crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto trimestral, atendiendo a una
menor reducción de las exportaciones (-1,4%) basa-
das en un rebrote del comercio mundial, y de una con-
tracción más intensa en las importaciones (-2,5%). 

En cualquier caso, preocupa especialmente el deterioro
sufrido por el sector turístico, que podría hacerse más
evidente en los próximos trimestres una vez conocidos
los datos definitivos del comportamiento de este sector
en los meses de verano. La caída del turismo interna-
cional ha afectado también a España, tal y como se
desprende de la disminución de las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros y de los ingresos por turis-
mo en los cinco primeros meses del año respecto a los
cinco primeros meses del año anterior, aún cuando se
haya incrementado el número de visitantes. 

El análisis de los diferentes componentes del Produc-
to Interior Bruto por parte de la oferta es bastante
heterogéneo. El crecimiento se ve impulsado sobre
todo por el comportamiento de la construcción y de la
rama de servicios destinados al mercado. Según las
previsiones recogidas en el Informe Económico Anual
2001 elaborado por las cámaras de comercio presen-
tado a mediados del año 2002, el sector de la cons-
trucción crecerá en España una media del 4% en el
conjunto del año, lo que supone una desaceleración
respecto a la actividad registrada el año 2001, que
creció un 5,5%, según datos del Instituto Europeo de
la Construcción (Euroconstruct). Aún así, el aumento

3. España
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de la actividad constructora en España según esta
misma fuente será muy superior a la media del 0,6%
fijada para el conjunto de la Unión Europea. 

Por su parte, las ramas primarias acentúan su caída,
mientras que las industriales se mueven en un cierto
marco de estabilidad.

El nivel de ocupación en la economía, según datos del
INE, ha crecido de forma moderada en términos de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, y
se ha situado en el 1,4%. Este crecimiento se debe a
la favorable evolución de la ocupación en el sector
industrial que ha compensado la desaceleración de la
ocupación en la construcción y en el sector primario. 

A precios corrientes, el Producto Interior Bruto ha
registrado un crecimiento del 6% en el segundo tri-
mestre de 2002, respecto al mismo periodo del año
anterior y ha generado un crecimiento del deflactor
implícito del 3,9%, una décima superior a la del perio-
do precedente. 

Con respecto a la distribución primaria de las rentas a
precios corrientes, el coste laboral por unidad de pro-
ducto de la economía ha desacelerado su crecimiento
y se ha situado en el 2,9 porcentual, un punto por
debajo del deflactor del Producto Interior Bruto tri-
mestral. Por su parte, los impuestos netos sobre la
producción y las importaciones han acelerado su
ritmo de avance de una manera significativa, mientras
que el excedente bruto de explotación y las rentas
mixtas lo hacen de forma más moderada. 

Los indicadores de precios finales de la economía han
ido recogiendo a lo largo del año el aumento de la
inflación que se registró a comienzos del 2002. Con-
cretamente, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se
ha incrementado un 3,5% internanual en la media del
segundo trimestre (cuatro décimas más que en el tri-
mestre anterior) según se desprende del último Bole-
tín Económico publicado por el Banco de España. La
inflación subyacente (aproximada por el IPSEBENE)
se ha incrementado un 4% en relación con el segun-
do trimestre de 2001. De esta manera en el mes de
junio la tasa interanual del IPC fue del 3,4%, y la del
IPSEBENE del 4,1%. 

La aceleración del IPC se explica en diferente grado,
por el comportamiento de sus componentes y queda
también recogida en el índice armonizado de precios al
consumo (IAPC), que contrasta con la evolución de la
inflación en el resto de países de la Unión Económica y

Monetaria en este periodo. El diferencial de inflación de
España respecto a la zona euro llega a 1,6 puntos por-
centuales en el mes de junio. 

También el índice de precios industriales (IPRI) eleva
su tasa de variación en el conjunto del segundo tri-
mestre de 2002 y logra, según los datos del Banco de
España, un crecimiento interanual del 0,6%. 

• El cuadro macroeconómico de la economía espa-
ñola. Previsiones de crecimiento para el ejercicio
2002 y para el 2003. 

A principios de agosto de 2002, el Ministerio de Eco-
nomía anunció una nueva revisión a la baja de sus
expectativas de crecimiento para el presente ejercicio
económico que se sitúa bastante lejos de las estima-
ciones realizadas durante la elaboración de los presu-
puestos generales del Estado para el año 2002. A
finales de 2001, las previsiones indicaron un creci-
miento de la economía española de alrededor del
3,2% y una evolución de la inflación del 2%. 

Las incertidumbres que rodean la situación económi-
ca internacional han conducido necesariamente a una
revisión de estas previsiones que, hoy, se sitúan en un
2,2% en cuanto al crecimiento de la economía espa-
ñola para el 2002 y a una tasa de inflación esperada
del 3,5% en lugar del 2% inicialmente anunciado.

A pesar de esta segunda revisión llevada a cabo por el
Ministerio de Economía, y según lo que se desprende
del cuadro macroeconómico elaborado por el Estado,
se confía que la esperada recuperación económica
tenga lugar en el año 2003, sobre la base de una favo-
rable evolución del entorno internacional y del aumen-
to del comercio mundial. En este sentido, uno de los
aspectos más importantes para el futuro de nuestra
economía es el de la competitividad exterior. 

En cuanto a la situación internacional, en Estados
Unidos empiezan a ponerse de manifiesto síntomas
que permiten pensar en una recuperación económica
gradual que se podría consolidar durante el año 2003,
aún cuando estos síntomas todavía no se han refleja-
do en Europa. A todo ello se añade la incertidumbre
sobre la evolución en el precio del petróleo a raíz de la
situación en Oriente Medio.

En el conjunto de Europa, la debilidad que continúa mos-
trando la economía alemana y que no parece tener salida
a corto plazo dificulta la recuperación de las economías
europeas en general, y de la española, en particular. 



2001 por trimestres 2002
2000 2001 20021 20031 I II III IV I II

Gasto en consumo final 4,2 2,6 2,2 2,9 2,6 2,4 2,9 2,7 2,2 1,7
Gasto en consumo final de los hogares 3,9 2,5 2,2 2,3 2,9 2,7 2,4 1,7
Gasto en consumo final de las ISFLEH 4,6 1,2 4,8 1,6 -0,4 -1,0 -0,9 -0,1
Gasto en consumo final de AAPP 5,0 3,1 3,5 3,0 3,1 2,6 1,9 1,5

Formación bruta del capital fijo 5,7 3,2 1,9 3,8 5,0 3,9 2,6 1,5 1,1 1,3
Bienes de equipo 4,7 -1,2 3,3 -0,3 -2,8 -4,8 -5,0 -4,4
Construcción 6,1 5,8 6,3 6,3 5,7 5,0 4,4 4,6
Otros productos 6,0 3,4 4,1 4,0 3,4 2,0 1,6 1,1

Variación de existencias2 -0,1 0,0 -0,4 0,2 -0,6 0,6 0,2 0,0
Demanda interna2 4,5 2,8 2,1 3,1 2,8 3,0 2,3 3,0 2,2 1,6
Exportación de bienes y servicios 10,0 3,4 -0,1 4,3 9,7 4,7 2,2 -2,4 -2,5 -1,4

Exportación de bienes (FOB) 10,0 2,3 8,8 3,9 1,3 -4,3 -3,6 -2,5
Exportación de servicios 10,2 6,0 11,9 6,4 4,4 1,9 0,0 1,1

Importación de bienes y servicios 10,6 3,5 0,1 4,6 8,3 6,4 0,1 -0,2 -1,8 -2,5
Importación de bienes (FOB) 10,5 3,0 8,0 5,6 -0,6 -0,5 -1,8 -2,3
Importación de servicios 11,0 6,2 10,2 10,1 3,6 1,2 -1,4 -3,4

Aportación del sector exterior 0,0 -0,2
PIB a precios de mercado 4,2 2,7 2,2 3,0 3,0 2,4 3,0 2,3 2,0 2,0
Ramas agraria y pesquera 1,6 -3,1 -2,7 -3,9 -0,6 -5,2 -2,3 -3,8
Ramas energéticas 4,3 2,8 4,4 3,0 1,6 2,3 5,6 7,2
Ramas industriales 4,0 1,2 0,9 1,9 3,3 -1,4 -2,0 -2,4
Construcción 6,4 5,4 5,9 5,7 5,2 4,9 4,6 4,8
Ramas de los servicios 4,0 3,2 3,4 3,4 3,3 2,9 2,6 2,8

Servicios de mercado 4,2 3,3 3,6 3,6 3,3 2,7 2,5 2,8
Servicios de no mercado 3,3 2,9 2,5 2,8 3,1 3,4 3,1 2,7

Impuestos netos sobre los productos 5,1 2,4 4,8 -3,2 0,4 7,5 4,2 3,8
IVA que grava los productos 5,1 2,5 5,6 -5,9 -0,5 11,3 5,4 4,0
Impuestos netos sobre los productos importados 6,8 0,4 3,7 2,0 -3,1 -0,8 -7,2 -0,8
Otros impuestos sobre los productos 5,0 2,1 3,3 2,0 2,5 0,8 2,5 3,6

Ocupación
(en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) 3,4 2,4 1,1 1,8 3,5 2,4 1,9 1,8 1,3 1,4

Ramas agraria y pesquera -3,1 0,4 3,9 0,6 -1,7 -1,2 -5,0 -5,4
Ramas energéticas 0,0 -2,6 -1,2 -2,4 -3,3 -3,7 -4,4 -3,3
Ramas industriales 2,8 1,6 3,3 2,0 1,3 -0,2 -1,4 -0,6
Construcción 7,0 5,4 5,4 6,7 4,6 4,9 4,9 3,7
Ramas de servicios 3,8 2,4 3,3 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4
Servicios de mercado 4,4 2,3 2,5 1,9 2,3 2,5 2,6 2,6
Servicios de no mercado 2,5 2,4 4,9 2,2 1,2 1,5 1,7 2,0

Paro (% población activa nueva EPA)2 10,9 10,4 10,3 10,5 11,5 11,1
Índice de Precios al Consumo 3,9 4,2 3,4 2,7 3,1 3,4
(último mes del periodo3)

ISFLEH. Instituciones sin finalidad de lucro, excepto hogares.

AAPP. Administraciones públicas.

1. Previsión del Ministerio de Economía, agosto de 2002.

2. Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado

3. Para el 2001, base 1992. Para 2002, nueva metodología y base 2001.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Banco de España.
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Evolución y perspectivas de la economía española. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Tasas de variación interanual a precios constantes de 1995 (en %)
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En el segundo trimestre de 2002 el Producto Interior
Bruto (PIB) de las Islas Baleares alcanzó una tasa
interanual del 0,9%, por debajo de la tasa lograda en
el conjunto de España (2,0%) pero por encima de la
Unión Europea (0,4%) y de la zona euro (0,3%). 

Para el conjunto del año 2002, se prevé en base a los
datos del segundo trimestre que el crecimiento será
del 1,7%, y para el año 2003, del 2,6%. 

Evolución y perspectivas 
del sector agrario y pesquero. 

Tasas de variación interanual del PIB 
a precios constantes (en %).

2002
Previsión

2,6

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos

El verano fue excepcionalmente lluvioso y con tempe-
raturas moderadas, lo que afectó de manera diferente
a los diferentes cultivos. 

Las lluvias fueron especialmente beneficiosas para los
cultivos de alfalfa, melones, sandías, tomates, coles,
almendras, oliva y maíz, pero menos para otros culti-
vos como los cereales y la uva. 

La cosecha de trigo se tuvo que retrasar y gran parte
sólo se podrá destinar a pienso. 

La uva no consiguió el punto de maduración deseable.
Debido a la humedad y al calor se tuvieron que fumigar
las viñas dos veces para evitar la aparición de hongos y
enfermedades (mildiu y botritis cinerea, conocida popu-
larmente como cendrada), lo que no afecta a la calidad
del vino. Además se debío vendimiar por lo menos dos
veces para pode escoger la uva buena. Se adelantó la
vendimia de la variedad moscatel, mientras que se apla-
zó la de otras variedades como la chardonnay. 

La falta de maduración significará menos vino de cali-
dad debido a la menor graduación. Además las viñas
viejas padecieron también los efectos de las sequías
de los años anteriores. 

La botritis cinerea o cendrada también afectó a las
frutas y hortalizas, aunque no se detectaron pérdidas
significantes. 

Se tuvo que retrasar la plantación de la segunda cosecha
de patata en Sa Pobla, aunque las consecuencias no fue-
ron tan graves como las de las lluvias del mes de abril. 

La producción de aceituna también se benefició de las
abundantes lluvias, especialmente en el valle de Sóller
y en otras zonas que no se vieron afectadas por los
temporales de noviembre. En agosto los olivos tenían
el fruto del cultivo de este año y la flor de lo que tendría
que ser el cultivo del próximo año. Además las lluvias
han ayudado a vencer las enfermedades que padecían
los olivos a raíz de las sequías de años anteriores. 

Se notó un descenso en las ventas de los productos
hortofrutícolas, debido a la menor afluencia turística y
al hecho de que los residentes han reducido las salidas
a restaurantes, porque entre otras razones, se han pro-
ducido incrementos en los precios tras la entrada del
euro y existe una mayor prudencia a la hora de gastar. 

La producción de almendra se estima que este año es
un 20% inferior a la del año pasado, aunque el precio
de 2,58€ por kilogramo significa un aumento del
13,1%, gracias a que se ha podido comercializar un
mes y medio antes que la producción americana. 

Las ventas de la agricultura ecológica se mantuvieron
estables, pese a que su peso en el conjunto del sector
es todavía muy reducido (3.231 hectáreas el año
1998). Hay que destacar que estos productos van
destinados a consumidores que buscan calidad, mien-
tras que las ventas a hoteles, restaurantes y comercio
tradicional suponen un volumen pequeño respecto a la
facturación total. Se empiezan a reintroducir los bue-
yes de raza autóctona mallorquina, criados sin pien-
sos, para la comercialización de carne de calidad. 

4.1. Sector agrario y pesquero

6. TITOL4. Baleares 

Evolución y perspectivas de la economía balear.
Tasas de variación interanual del PIB a precios constantes (en %)

2001 por trimestres 2001 2002 por trimestres 2002
I II III IV I (e) II (e) III (p) IV (p) (p)

PIB 3,5 3,3 3,2 2,9 3,2 1,3 0,9 1,9 2,5 1,7

e: estimación        p: previsión.

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.
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Indicadores del sector agrario y pesquero 2º trimestre Acumulado año agric. sept. a junio
Número Variación Número Variación

Afiliados a la Seguridad Social en el sector, media 6.619 -1,2% 6.837 -2,4%

Tasa de paro en el sector 1,8% 0,1% 1,8% 0,1%

Parados registrados subsector agricultura, media 124 6,3% 128 1,0%

Parados registrados subsector pesquero, media 14 -24,6%

Facturación eléctrica (MWh) 18.577 7,0% 55.281 0,2%

Gasóleo B, ventas en miles de litros 20.644 6,3% 59.907 5,9%

Matriculación de tractores industriales n.d. n.d.

Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social, INEM, Instituto Social de la Marina, Gesa-Endesa, CLH y Dirección General de Tráfico.

La acuicultura, que en las Islas produce alrededor de
260 toneladas de doradas, lubinas y rodaballo por un
valor de unos 1,2 millones de euros, empezó a ensa-
yar nuevas especies, como el pulpo y el lenguado. 

Durante el segundo trimestre el número de afiliados a
la Seguridad Social en el sector primario se redujo un
1,2%. Pese a que el número de parados aumentó un
6,3%, la tasa de paro continúa situándose a niveles
muy bajos, del 1,8%, por debajo incluso de lo que se
considera la tasa de pleno empleo (3,5%). 

Otros indicadores mostraron dinamismo: la facturación
eléctrica aumentó un 7,0% —aunque desde septiembre
registre un crecimiento de sólo un 0,2%—, mientras que
las ventas de gasóleo B se incrementaron un 6,3%. 

Mercado exterior

Durante los primeros seis meses del año destacaron las
ventas de 886 toneladas de queso por un importe de 2,9
millones de euros, un aumento del 22,3%, y destinado

casi exclusivamente al mercado italiano. Se trata en gran
parte de la producción de El Caserío en Menorca. 

Las fuertes lluvias de abril menguaron las exportaciones
de patata. Se exportaron 14.072 toneladas, un 0,8%
menos que el año 2001, por un importe total de 7,2
millones de euros (-8,8%). El Reino Unido y Dinamarca
fueron los principales importadores de patata balear. 

Hay que mencionar también la exportación de 1.065
toneladas de goma de garrofín a diecinueve mercados
diferentes, de los cuales destacaron Alemania, Japón
y Holanda. Estos principales mercados mostraron una
evolución positiva, pero el conjunto de las exportacio-
nes disminuyó (-4,4%), y se totalizaron unas ventas
por valor de 6,4 millones de euros. 

Finalmente haremos referencia a las exportaciones de
vinos y licores, más por su crecimiento (23,9%) y los
cambios experimentados en los últimos años que por
la importancia de las cifras en términos absolutos.
Los principales mercados fueron Alemania, Austria,
Estados Unidos y Andorra. 
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Exportaciones – principales mercancías agrícolas exportadas desde Baleares. Enero a junio

Producto Principales Peso Variación Importe Variación
destinos (toneladas) en el peso (miles de euros) en el importe

Queso Total 886 14,6% 2.873 22,3%

Italia 866 13,4% 2.792 20,6%

Patatas Total 14.072 -0,8% 7.156 -8,8%

Dinamarca 2.146 -33,5% 1.318 -20,3%

Reino Unido 9.487 1,4% 5.068 -2,7%

Goma de garrotín Total 1.065 -2,9% 6.439 -4,4%

Alemania 225 -3,7% 1.547 1,8%

Japón 197 40,8% 1.392 33,2%

Holanda 162 48,6% 1.127 66,0%

Vinos y licores Total 96 -38,0% 369 23,9%

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y Dirección Territorial de Comercio del Ministerio de Economía.

4.2. Industria y Energía

Evolución y perspectivas del sector 
industrial y energético. 

Tasas de variación interanual en ciclo – tendencia 
del PIB a precios constantes (en %)

2001 por trimestres 2001 2002
I II III IV I (e) II (e)

2,4 2,7 2,5 2,2 2,5 1,0 0,8

e: estimación. 

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

La debilidad de la demanda exterior y del consumo ha
incidido en la evolución del sector, que durante el pri-
mer trimestre alcanzó una tasa interanual de creci-
miento del 1,0% (la primera estimación fue del 1,1%)
y del 0,8% durante el segundo trimestre. Para el con-
junto del año se estima un crecimiento del 2,0%. Los
indicadores del sector de la industria y la energía con-
tinuaron mostrando debilidad, con un crecimiento
interanual del 0,8% durante el segundo trimestre. 

El número de afiliados a la Seguridad Social permaneció
prácticamente estable tanto respecto al segundo tri-
mestre como por el acumulado de enero a junio (-0,6%
y -0,7% respectivamente). 

El coste laboral por hora efectiva fue de 11,94€ (5,4%).
El coste laboral total por trabajador y mes alcanzó los
1.772,56€, cifra que representó un incremento del
6,0%. El coste salarial ordinario por trabajador y mes
fue de 1.191,79€ (3,2%), mientras que el importe de
las cotizaciones obligatorias fue de 451,91€ (4,7%). 

El número de horas efectivas aumentó a mayor ritmo
que el de las horas pagadas; pero para el conjunto de
los seis primeros meses del año el número de horas
efectivas por trabajador y mes fue un 1,5% inferior,
mientras que el número de horas pagadas por traba-
jador y mes se mantuvo casi estable (0,2%). 

Con respecto a la facturación eléctrica en el sector,
esta aumentó un 2,5% en el segundo trimestre,
impulsada principalmente por el fuerte crecimiento en
el subsector de la energía (10,1%).

El Indicador de Producción Industrial elaborado por la
Consejería de Hacienda y Presupuestos muestra cier-
ta recuperación, pasando de un índice medio en el
primer trimestre de 101,3 al 103,3 del segundo tri-
mestre. Aún así todavía muestra diferencias intera-
nuales negativas (-0,8). Por su parte, el Indicador de
Producción Industrial para Baleares del INE, del cual
sólo se dispone de los datos hasta abril, mostraba
una media de 111,6 por encima del índice medio del
mismo periodo de 2001 (108,8).
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Indicadores del sector de la Industria y la Energía 2º trimestre acumulado año
Número Variación Número Variación

Afiliados SS por cuenta ajena, media 26.318 -0,6% 25.979 -0,7%

Coste laboral por hora efectiva, € 11,94 5,4% 11,86 7,6%

Coste laboral total por trabajador y mes, € 1.772,59 6,0% 1.741,89 6,1%

Coste salarial ordinario por trabajador y mes, € 1.191,79 3,2% 1.188,42 4,9%

Coste de las cotizaciones obligatorias, € 451,91 4,7% 451,62 5,8%

Horas pagadas por trabajador y mes 166,4 0,1% 166,7 0,2%

Horas efectivas por trabajador y mes 148,5 0,6% 146,9 -1,5%

Facturación eléctrica (MWh) 82.032 2,5% 161.130 2,4%

Facturación eléctrica subsector de la energía 16.506 10,1% 33.424 11,3%

Facturación eléctrica subsector de la industria1 65.526 0,8% 127.706 0,3%

Indicador de Producción Industrial, media 103,3 -0,8% 102,3 -2,0%

Índices de la Encuesta de opiniones empresariales, media

Cartera de pedidos – total sector industrial -42,3 -60,7 -45,5 -53,0

Cartera de pedidos – bienes de consumo -40,0 -61,3 -48,0 -67,5

Tendencia de la producción -3,3 -5,7 8,8 9,2

1. Facturación eléctrica en el sector industrial, excepto subsector energético: revendedor, generación de electricidad y de gas y extracción de carbón.

Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social, INE, Gesa-Endesa y Ministerio de Economía.

Los índices medios de la Encuesta de opiniones
empresariales también muestran signos de pesimismo
en el sector. Así, los referidos a la cartera de pedidos,
tanto para el conjunto del sector como para la industria
de bienes de consumo son negativos (-42,3 y -40,0),
por debajo de las medias del mismo trimestre de 2001
(18,3 y 21,3 respectivamente). Hay que destacar el
incremento de 24 puntos que tuvo el índice referido a la
tendencia de la producción en el primer trimestre, lo
que deja la media del primer semestre en 8,8, por enci-
ma del –1,7 del mismo periodo de 2001. 

La compra de Majórica por un grupo inversor de capital
español dio cierta tranquilidad a proveedores y a asalaria-
dos, aunque a expensas de la negociación de la reduc-
ción de las deudas y de la regularización de la plantilla. 

Se analiza a continuación la evolución de las diferen-
tes actividades del sector a partir de la facturación de
energía eléctrica. 

Durante el segundo trimestre del año destacaron en el
subsector de la energía las facturaciones a revende-
dores de energía, con un crecimiento del 17,2%, así
como las relacionadas con la generación de electrici-
dad y gas y generación de carbón, que no registró
variación significativa (0,5%). 

Entre las actividades industriales destacaron por su
volumen de facturación las de alimentación, bebidas y
tabaco, con un crecimiento del 6,3%; cementos, cales
y yesos, con una disminución del 6,1%; y madera,
muebles, corcho y plásticos, que se mantuvo estable
(0,7%). El conjunto del subsector industrial vio
aumentar su facturación eléctrica en un 0,8%. 

Con respecto al periodo de enero a junio la factura-
ción en el conjunto del sector de industria y energía
creció un 2,4%, más debido al crecimiento en el sub-
sector de la energía (11,3%) que no en el de las activi-
dades industriales (0,3%). 
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Facturación eléctrica por 2º trimestre acumulado año
subsectores, en MWh Número Variación % sobre total Número Variación % sobre total

Revendedor 10.062 17,2% 12,3% 21.365 21,7% 13,3%

Generación de electricidad y gas,
generación de carbón 6.444 0,5% 7,9% 12.059 -3,3% 7,5%

Subsector de la energía 16.506 10,1% 20,1% 33.424 11,3% 20,7%

Siderurgia, fundición, metalurgia 3.183 23,9% 3,9% 7.600 13,7% 4,7%

Cementos, cales y yesos 18.881 -6,1% 23,0% 37.166 -5,7% 23,1%

Ladrillos, tejas, vidrio y porcelana 4.668 -9,3% 5,7% 9.530 -1,9% 5,9%

Química, petroquímica 2.351 -2,7% 2,9% 4.040 -16,4% 2,5%

Maquinaria, construcción naval,
aparatos eléctricos y coches 746 24,7% 0,9% 1.405 13,6% 0,9%

Alimentación, bebidas y tabaco 21.210 6,3% 25,9% 39.154 5,9% 24,3%

Textil, calzado, cuero 2.969 -3,8% 3,6% 6.207 -10,6% 3,9%

Madera, muebles, corchos, plástico 8.553 0,7% 10,4% 16.998 0,6% 10,5%

Papel, artes gráficas 2.965 13,4% 3,6% 5.606 22,4% 3,5%

Subsector de la Industria 65.526 0,8% 79,9% 127.706 0,3% 79,3%

Total Energía e Industria 82.032 2,5% 100,0% 161.130 2,4% 100,0%

Fuente: Gesa-Endesa.

Mercado exterior

Durante los primeros seis meses del año destacaron
las ventas al exterior del calzado, por un importe de
72,1 millones de euros, lo que significó una reducción
del 19,1%, con caídas en casi todos los principales
mercados. Destaca la reducción de las exportaciones
a Francia (-41,2%) y en menor medida las destinadas
a Italia (-16,8%). 

Por otra parte, crecieron las ventas de ropa y comple-
mentos de cuero (1,7 millones de euros, 14,4%) y de
pieles preparadas (3,6 millones de euros). Pero las
exportaciones de piel preparada, por un valor de 4,5
millones de euros y con destino casi exclusivo a
Marruecos, menguaron un 29,1%. 

La bisutería vendida al exterior fue por un importe de
7,3 millones de euros, prácticamente el mismo impor-
te que en el año 2001. Se trata básicamente de bisu-
tería menorquina y de labores con perlas de Mallorca. 

Por su parte, las exportaciones de joyería, que incluye
otras labores hechas con perlas de Mallorca, vendió
por valor de 2,4 millones de euros, un 41,8% menos
que en el año 2001, aunque las ventas a Francia se
hayan casi triplicado. 

Las ventas al exterior de campanas, campanillas y
otros objetos de metales corrientes para decoración,
con producción concentrada principalmente en
Menorca, registraron la cifra de 3,7 millones de euros,
un 10,1% más que en el año 2001. 

La facturación exterior de grifos y similares alcanzó
los 6,8 millones de euros, un 1,5% menos que en el
mismo periodo de 2001. Se trata básicamente de las
exportaciones de la marca Buades, y de otras desti-
nadas a equipamiento de establecimientos hoteleros. 

Se registró también un fuerte dinamismo en lo que se
refiere a las exportaciones de muebles (2,7 millones
de euros, 69,2%), destinados básicamente al equipa-
miento de establecimientos hoteleros. 
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Exportaciones – principales bienes de consumo industriales exportados desde Baleares. Enero a junio

Producto Principales Importe
destinos (miles de euros) Variación

Piel preparada Total 4.503 -29,1%

Marruecos 4.329 -28,1%

Prendas de vestir y complementos de cuero Total 1.727 14,4%

Italia 468 310,7%

Calzado Total 72.075 -19,1%

Alemania 7.855 -28,3%

Bélgica 3.062 -11,7%

Dinamarca 1.001 112,6%

Estados Unidos 1.716 -40,4%

Francia 13.508 -41,2%

Grecia 1.409 7,1%

Holanda 1.061 0,9%

Hong Kong 1.568 12,4%

Italia 13.777 -16,8%

Japón 4.752 -31,5%

Marruecos 2.276 -33,0%

Portugal 2.772 21,6%

Reino Unido 7.301 8,5%

Suiza 2.285 75,8%

Taiwan 1.226 21,2%

Bisutería Total 7.339 -0,3%

Estados Unidos 2.321 4,1%

Francia 2.312 14,2%

Joyería Total 2.446 -41,8%

Francia 1.486 194,6%

Campanas, campanillas y similares de metales comunes Total 3.777 10,1%

Francia 694 19,7%

Grifos y similares Total 6.798 -1,5%

Alemania 1.100 -12,5%

Francia 1.554 15,8%

Hungría 1.046 -13,6%

Muebles Total 2.745 69,2%

México 1.300 6.721,8%

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y Dirección Territorial de Comercio del Ministerio de Economía.
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4.3. Construcción

Evolución y perspectivas
del sector de la construcción. 

Tasas de variación interanual 
en ciclo – tendencia del PIB
a precios constantes (en %)

2001 por trimestres 2001 2002
I II III IV I (e) II (e)

7,2 6,9 6,9 6,0 6,8 3,1 2,8

e: estimación. 

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

Durante el segundo trimestre de este año el sector de
la construcción creció un 2,8%. Por otro lado se revi-

só el dato de crecimiento para el primer trimestre, que
pasa del 2,6% al 3,1%. Para el conjunto del año la
actual estimación es del 3,8%. 

Durante el segundo trimestre el número de afiliados a
la SS por cuenta ajena creció un 2,5%, cifra superior
a la registrada en el primer trimestre. 

El coste laboral por hora efectiva fue de 11,24 €, lo
cual deja el crecimiento para el conjunto del semestre
en un 9,9%. El coste laboral por trabajador y mes
alcanzó los 1.709,68 , un 6,4% más que en el segun-
do trimestre de 2001. El incremento se debió princi-
palmente a costes extraordinarios y a la mayor dismi-
nución de horas efectivas respecto del de horas
pagadas. 

Indicadores del sector de la construcción 2º trimestre acumulado año
Número Variación Número Variación

Afiliados a la SS por cuenta ajena, media 45.088 2,5% 45.152 2,2%

Coste laboral por hora efectiva, € 11,24 7,4% 10,72 9,9%

Coste laboral total por trabajador y mes, € 1.709,68 6,4% 1.616,12 6,6%

Coste salarial ordinario por trabajador y mes, € 1.037,07 4,1% 1.048,84 6,3%

Coste de las cotizaciones obligatorias, por trabajador y mes, € 421,14 2,7% 421,05 4,8%

Horas pagadas por trabajador y mes 167,5 -0,9% 167,8 -1,0%

Horas efectivas por trabajador y mes 152,1 -0,8% 150,7 -3,2%

Facturación eléctrica (MWh) 17.173 54,2% 31.580 33,8%

Consumo de cemento (en toneladas)2 213.080 21,0% 474.181 4,2%

Venta de cemento (en toneladas)2 171.279 -1,0% 421.955 -2,9%

Colegio de Arquitectos: proyectos visados1 2.317 -5,9% 4.445 -8,7%

Colegio de Arquitectos: viviendas visadas1 2.257 -40,0% 6.264 -12,5%

Colegio de Arquitectos: viviendas por proyecto1 0,97 -36,2% 2,85 2,9%

Licitación oficial por fecha de publicación en boletines
(miles de euros) 70.900 -22,0% 146.400 17,5%

Hipotecas en fincas urbanas sobre viviendas proyectadas 505 -92,7% 1.819 -76,1%

...en miles de euros 66.645 -18,2% 189.661 28,1%

Hipotecas en fincas urbanas sobre solares 207 -38,0% 292 -35,8%

...en miles de euros 38.354 1,0% 74.715 14,7%

Precio de la vivienda (€/m2) 1.487,7 15,7% 1.468,5 13,5%

Precio de la vivienda usada (€/m2) 1.226,6 21,6%

1. Excepto turísticas e industriales.

Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social, INE, Gesa-Endesa, OFICEMEN, Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, SEOPAN y TINSA.

La facturación eléctrica registró un importante incre-
mento (54,2%). Durante los meses de abril y mayo el
consumo de cemento se incrementó en un 21,0%,
aunque disminuyera un 1,0% el volumen de ventas.

Otros indicadores mostraron una actividad menor. Así,
el número de proyectos visados por el Colegio de
Arquitectos se redujo un 5,9%, la licitación oficial lo
hizo en un 22,0% y el importe de las hipotecas sobre
viviendas proyectadas en un 18,2%, aunque para el
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acumulado del año registrara una tasa positiva del
28,1%. Se muestra por lo tanto una menor actividad,
aunque cabe resaltar que el importe total de las hipo-
tecas sobre viviendas proyectadas durante los prime-
ros cinco meses del año fue de 157,5 millones, un
62,6% más que en el año 2001. 

Aún así, continuó un importante aumento en los pre-
cios de las viviendas; la vivienda usada, según TINSA,
vio aumentar su precio en un 21,6% interanual, por lo
cual el sector continúa siendo atractivo para las inver-
siones. Los datos del Ministerio de Fomento (para todo
tipo de viviendas) muestran un crecimiento superior.

La Encuesta de coyuntura de la industria de la cons-
trucción, realizada periódicamente por el Ministerio de
Fomento entre las mayores empresas del sector, de la
cual está actualmente disponible el resultado del pri-
mer trimestre de este año, para las Islas Baleares
muestra los datos siguientes:

a) Respecto a la nueva contratación, 217.319 miles
de euros, ésta ha caído un 12,82% en tasa intera-
nual. En relación con los subcontratos cedidos a
otras empresas, en las Islas la cifra aumentó más
del 20%, y se superaron los 100 millones de euros.

b) Respecto a los trabajos realizados por las empre-
sas, el total ha subido a 278.134 millares de euros,
lo que se refleja en un –2,88% interanual; respecto
a la edificación total, esta cayó un –2,46%, mien-
tras que la de viviendas familiares aumentó un
8,03%; la ingeniería civil, que representa el 18,6%
del total de los trabajos, disminuyó el –4,54%, y
llegó a la cifra de 51.714 millares de euros. 

c) Respecto a los ingresos de explotación de las
empresas, el total aumentó el 1,62% hasta llegar a
los 379.681 millares de euros; respecto a la edifica-
ción total, el incremento fue del 2,61%, y la de
viviendas familiares aumentó el 13,50%; la ingenie-
ría civil, que representa el 19,8% del total de los
trabajos, disminuyó el –1,83%, y llegó a la cifra de
75.217 millares de euros. 

d) El análisis de los sueldos y salarios brutos indica
una disminución del –5,82% durante el primer tri-
mestre del año, y la cifra se sitúa en los 69.198
millares de euros. Respecto al personal ocupado
al final del trimestre mencionado, éste cayó en un
–7,46% hasta las 24.289 personas, de las cuales
17.494 (un –8,96% menos) eran obreros asalaria-
dos. Finalmente, en relación con las horas trabaja-
das por los obreros asalariados disminuyó el
–7,29%, y se llegó a las 8.271 horas. 

4.4. Servicios

Evolución y perspectivas del sector de los servicios. 

Tasas de variación interanual del PIB
a precios constantes (en %)

2001 por trimestres 2001 2002
I II III IV I (e) II (e)

3,2 3,1 3,0 2,7 3,0 1,2 0,7

e: estimación. 

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos. 

Durante el segundo trimestre del año el número de traba-
jadores por cuenta ajena aumentó un 1,5%, mientras que

la facturación eléctrica en el sector lo hizo en un 2,7%,
hecho que refleja el mantenimiento del crecimiento, aun-
que ligero. Con respecto al conjunto de la primera mitad
del año, se refleja un incremento del número de afiliados
por cuenta ajena del 2,4%, mientras que la facturación
eléctrica registró una evolución negativa del 0,3%. 

El coste laboral por hora efectiva fue de 11,19€, con un
incremento interanual del 3,4%, lo que significó una
moderación respecto de periodos anteriores. Aunque el
coste laboral total por trabajador y mes aumentara un
4,6%, el número de horas pagadas se redujo un 0,6%,
mientras que el número de horas efectivamente trabaja-
das creció un 1,2%. Aún así, se pagaron un 7,5% más
de horas de las efectivas. 
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Indicadores del sector, año 2002 2º trimestre Acumulado año
Número Variación Número Variación

Afiliados a la SS por cuenta ajena, media1 258.317 1,5% 230.057 2,4%

Coste laboral por hora efectiva, € 11,19 3,4% 11,36 5,1%

Coste laboral total por trabajador y mes, € 1.650,05 4,6% 1.642,58 4,4%

Coste salarial ordinario por trabajador y mes, € 1.135,53 2,1% 1.131,76 2,1%

Coste de las cotizaciones obligatorias, por trabajador y mes, € 391,59 3,7% 388,82 3,2%

Horas pagadas por trabajador y mes 159,5 -0,6% 158,8 -0,4%

Horas efectivas por trabajador y mes 147,5 1,2% 144,7 -0,5%

Facturación energía eléctrica (MWh) 405.580 2,7% 707.808 -0,3%

1. Serie revisada. Incluye régimen especial del hogar desde enero de 2001.

Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social y Gesa-Endesa.

Comercio minorista 2º trimestre Acumulado año
Número Variación Número Variación

Índice de ventas del comercio minorista 106,0 4,0% 96,0 4,0%

Índice de ocupación 102,0 0,7% 99,3 0,2%

Fuente: INE.

El índice de ventas al por menor registró durante el
segundo trimestre la misma tasa de crecimiento que en
el periodo anterior, un 4,0%, mientras que el índice de

empleo del sector se recuperó ligeramente, con lo cual
en el conjunto de la primera mitad de este año se situó
prácticamente al mismo nivel que en el año 2001. 

4.4.1. Comercio y banca

Instituciones de crédito y ahorro

En junio de 2001 había en las Baleares 517 oficinas de
bancos, 529 de cajas de ahorros y 24 de cooperativas
de crédito. Respecto a diciembre de 2001, estos datos
representan una reducción de nueve oficinas bancarias

y un aumento de la misma magnitud en el número de
oficinas de cajas. 

Sobre la evolución de su actividad, ver el apartado
4.5.3.Crédito y ahorro. 

Transporte aéreo

Durante el segundo trimestre de este año se registró
una reducción del 10,6% en el número total de pasa-
jeros llegados por vía aérea a las Islas, y del 8,7% con
respecto al primer semestre. 

La reducción en el peso de las mercancías transporta-
das fue de similar magnitud (-9,8%), y se concentró
especialmente en las mercancías con destino al

extranjero. La reducción de las exportaciones de cal-
zado y joyería y la menor afluencia turística son parte
de los factores que expliquen esta reducción. 

El menor tránsito aéreo afectó a las ventas de quero-
seno, que disminuyeron un 15,9% en el segundo tri-
mestre. Pero hay que tener en cuenta otros factores,
como son las diferencias en el precio del combustible
entre los diferentes aeropuertos y las distancias vola-
das. 

4.4.2. Transporte
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Transporte aéreo 2º trimestre Acumulado año
Número Variación Número Variación

Pasajeros llegados a los aeropuertos de Baleares 3.804.967 -10,6% 5.270.294 -8,7%

Transporte de mercancías, kilogramos 7.850.582 -9,8% 13.178.873 -12,6%

Mercancías con destino/origen en España 6.669.105 -6,8% 11.273.204 -10,7%

Mercancías con destino/origen en el extranjero 1.181.145 -23,9% 1.905.337 -22,4%

Ventas de queroseno, kilolitros 152.825 -15,9% 208.388 -14,3%

Fuente: AENA y CLH.

Transporte marítimo de mercancías

Durante el periodo de abril a junio los puertos depen-
dientes del Estado manejaron mercancías con un
peso total de alrededor de 3.170.000 toneladas, cifra
que significó un 4,8% más que durante el 2001. 

Transporte marítimo de personas

Los datos disponibles no hacen posible distinguir
entre el tráfico entre islas y el que tiene origen fuera
de Baleares, por lo que se analiza en los capítulos
dedicados a cada una de las islas. 

Transporte marítimo en los puertos 2º trimestre Acumulado año
del estado en Baleares Número Variación Número Variació

Mercancías – entradas y salidas, en toneladas 3.169.673 4,8% 5.678.300 5,1%

Fuente: Autoridad Portuaria de Balears.

4.4.3. Turismo. Viajeros

Segundo trimestre

En el segundo trimestre de este año el número de
pasajeros llegados del extranjero por vía aérea dismi-
nuyó un 10,9% respecto al mismo periodo de 2001.
El número de pasajeros con procedencia del Reino
Unido disminuyó un 3,8% y los llegados de Alemania
un 20,8%. Destaca también el incremento en el
número de pasajeros procedentes de Italia, con un
crecimiento del 28,2%; Italia fue así la tercera proce-
dencia en importancia sobre el total de pasajeros del
extranjero llegados al archipiélago. 

El número de turistas españoles se redujo también, a
una tasa interanual del 15,0%. 

El total de turistas españoles y pasajeros con proce-
dencia del extranjero durante el segundo trimestre fue
de aproximadamente 3.242.000 personas, cifra que
significó un decrecimiento del 11,3%.

Acumulado enero a junio

Durante la primera mitad del año 2002 llegaron un
9,2% menos de pasajeros del extranjero y un 11,8%
menos de turistas españoles; el total de ambos se
situó un 9,5% por debajo de la cifra alcanzada en el
mismo periodo de 2001. 

Entre las procedencias del extranjero, destaca la
reducción en el número de pasajeros procedentes de
Alemania (-16,4%) y la ligera reducción de los proce-
dentes del Reino Unido (-2,0%). Destaca también en
este periodo el aumento de los pasajeros llegados de
Italia, que con un incremento del 23,9% se convierte
en la tercera procedencia extranjera en número de
pasajeros, aunque dicho aumento no compensa la
disminución del resto de procedencias. 
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4.4.4. Turismo. Alojamiento

Estancia media 

Durante el segundo trimestre de 2002 el número de
pernoctaciones en establecimientos turísticos dismi-
nuyó un 14,8% respecto del mismo periodo de 2001,
a causa principalmente de la menor afluencia de visi-
tantes. Destaca la reducción en el número de pernoc-
taciones en los establecimientos hoteleros (-13,6%) y
en los apartamentos turísticos (-19,8%), que conjun-
tamente supusieron el 99,5% del total de las pernoc-
taciones. Por su parte, el turismo rural continuó mos-
trando un fuerte crecimiento (26,1%) y el turismo en
campamentos turísticos se recuperó (10,5%). 

Esta evolución fue motivada principalmente por la dis-
minución en el número de pernoctaciones de residen-

tes en el extranjero tanto en establecimientos hotele-
ros (-15,0%) como en apartamentos turísticos (-
19,5%). Por su parte, el número de pernoctaciones de
residentes en España en establecimientos hoteleros
se incrementó un 1,9%. El conjunto de los tres grupos
mencionados supuso el 99,2% del número total de
pernoctaciones. 

Desde enero a junio el número total de pernoctaciones
se redujo un 14,5%, y se registraron porcentajes de
crecimiento negativos con respecto a las pernoctacio-
nes de residentes en el extranjero alojados en  hoteles
(-14,6%) y en apartamentos turísticos (-19,7%), así
como las de residentes españoles en hoteles (-4,9%).
Estas tres categorías sumaron el 99,1% del número
total de pernoctaciones.

Pasajeros del extranjero y 
turistas españoles llegados 2º trimestre Acumulado año
por via aérea Número Variación % sobre total Número Variación % sobre total

Reino Unido 1.238.703 -3,8% 38,2% 1.401.650 -2,0% 33,2%

Alemania 1.021.024 -20,8% 31,5% 1.490.836 -16,4% 35,3%

Italia 109.165 28,2% 3,4% 115.223 23,9% 2,7%

Francia 100.472 -10,9% 3,1% 113.433 -9,9% 2,7%

Bélgica 34.086 -21,7% 1,1% 37.403 -26,7% 0,9%

Holanda 58.859 -4,9% 1,8% 61.804 -4,0% 1,5%

Suiza 58.594 -16,2% 1,8% 76.736 -14,2% 1,8%

Suecia 74.583 -18,5% 2,3% 86.615 -14,0% 2,1%

Otros extranjeros 258.279 -6,0% 8,0% 304.660 -5,5% 7,2%

Total extranjeros 2.953.765 -10,9% 91,1% 3.688.360 -9,2% 87,4%

España (turistas) 287.962 -15,0% 8,9% 529.585 -11,8% 12,6%

Total llegados 3.241.727 -11,3% 100,0% 4.217.945 -9,5% 100,0%

Fuente: AENA y CITTIB.
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Viajeros

El número de viajeros en el segundo trimestre de 2002
disminuyó un 13,2% respecto al mismo periodo de
2001.

Se registraron tasas negativas de crecimiento en los
totales de viajeros residentes en el extranjero alojados en
hoteles (-15,1%) y en apartamentos turísticos (-16,2%);
en el total de establecimientos turísticos el total de aloja-
dos residentes en el extranjero fue un 16,2% inferior al
del mismo trimestre de 2001. 

El número de viajeros residentes en España alojados
en establecimientos turísticos aumentó un 11,3%,
destacando el incremento del 12,3% en hoteles.

Durante la primera mitad del año el número total de
viajeros fue un 10,8% menor que en el mismo periodo
de 2001. Pero mientras el número de viajeros residen-
tes en el extranjero disminuyó un 13,2%, el de viaje-
ros residentes en España aumentó un 1,0%.

Estancia media 

Durante el segundo trimestre del año, la estancia
media de los viajeros alojados en establecimientos
turísticos fue de 7,5 días, una reducción del 1,9%.
Destaca el mantenimiento de la duración de la estan-
cia de los viajeros residentes en el extranjero alojados
en hoteles (7,4 días, 0,1%) y el alargamiento de la
estancia media de los mismos viajeros alojados en
apartamentos turísticos (11,6 días, 3,6%). 

La reducción de la estancia se debió principalmente al
acortamiento de la estancia de los residentes en Espa-
ña, que con 4,2 días significó una reducción del 10,1%. 

La estancia media durante los primeros seis meses
del año fue de 7,2 días, un 4,1% inferior a la del
mismo periodo del año 2001. En los establecimientos
hoteleros se redujo la duración de las estancias tanto
por parte de los residentes en el extranjero (7,4 días,
-3,0%) como de los residentes en España (4,2 días,
-5,9%). Por su parte los residentes en el extranjero
alojados en apartamentos turísticos alargaron su
estancia un 2,8%, con una media de 11,6 días.

Establecimientos turísticos 2º trimestre Acumulado año
Número Variación % sobre total Número Variación % sobre total

Número de pernoctaciones
Establecimietno hotelero 14.377.248 -13,6% 79,4% 18.279.362 -13,5% 82,2%

Apartamento turístico 3.639.754 -19,8% 20,1% 3.851.109 -19,9% 17,3%

Turismo rural 64.299 26,1% 0,4% 91.104 55,5% 0,4%

Campamento turístico 26.891 10,5% 0,1% 26.891 10,5% 0,1%

Total pernoctaciones 18.108.192 -14,8% 100,0% 22.248.466 -14,5% 100,0%

Número de viajeros
Establecimiento hotelero 2.090.651 -11,6% 86,1% 2.729.337 -9,6% 88,2%

Apartamento turístico 318.397 -22,2% 13,1% 336.774 -21,7% 10,9%

Turismo rural 14.372 0,2% 0,6% 22.687 42,1% 0,7%

Campamento turístico 4.134 -14,3% 0,2% 4.134 -14,3% 0,1%

Total viajeros 2.427.554 -13,2% 100,0% 3.092.932 -10,8% 100,0%

Estancia media (días)

Establecimiento hotelero 6,9 -2,2% 6,7 -4,3%

Apartamento turístico 11,4 3,1% 11,4 2,2%

Turismo rural 4,5 25,9% 4,0 9,4%

Campamento turístico 6,5 28,9% 6,5 28,9%

Estancia media (días) 7,5 -1,9% 7,2 -4,1%

Fuente: INE.
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Viajeros residentes 2º trimestre Acumulado año
en el extranjero Número Variación % sobre total Número Variación % sobre total

Número de pernoctaciones
Establecimiento hotelero 12.966.443 -15,0% 71,6% 15.960.268 -14,6% 71,7%

Apartamento turístico 3.582.779 -19,5% 19,8% 3.784.245 -19,7% 17,0%

Turismo rural 58.329 26,0% 0,3% 83.256 56,6% 0,4%

Campamento turístico 11.892 -22,9% 0,1% 11.892 -22,9% 0,1%

Total pernoctaciones 16.619.443 -15,9% 91,8% 19.839.661 -15,5% 89,2%

Número de viajeros
Establecimiento hotelero 1.753.483 -15,1% 72,2% 2.170.583 -12,0% 88,2%

Apartamento turístico 310.034 -22,3% 12,8% 326.638 -21,9% 10,6%

Turismo rural 12.305 -5,2% 0,5% 19.743 36,8% 0,6%

Campamento turístico 1.169 -44,1% 0,0% 1.169 -44,1% 0,0%

Total viajeros 2.076.991 -16,2% 85,6% 2.518.133 -13,2% 81,4%

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero 7,4 0,1% 7,4 -3,0%

Apartamento turístico 11,6 3,6% 11,6 2,8%

Turismo rural 4,7 32,9% 4,2 14,5%

Campamento turístico 10,2 37,8% 10,2 37,8%

Eatancia media (días) 8,0 0,4% 7,9 -2,6%

Viajeros residentes en España 2º trimestre Acumulado año
Número Variación % sobre total Número Variación % sobre total

Número de pernoctaciones
Establecimiento hotelero 1.410.806 1,9% 7,8% 2.319.094 -4,9% 10,4%

Apartamento turístico 56.974 -35,6% 0,3% 66.863 -31,7% 0,3%

Turismo rural 5.970 26,9% 0,0% 8.298 53,6% 0,0%

Campamento turístico 14.999 68,4% 0,1% 14.999 68,4% 0,1%

Total pernoctaciones 1.488.749 0,1% 8,2% 2.409.254 -5,6% 10,8%

Número de viajeros
Establecimiento hotelero 337.168 12,3% 13,9% 558.754 1,0% 18,1%

Apartamento turístico 8.363 -19,8% 0,3% 10.135 -14,1% 0,3%

Turismo rural 2.066 50,8% 0,1% 2.943 93,0% 0,1%

Campamento turístico 2.965 8,4% 0,1% 2.965 8,4% 0,1%

Total viajeros 350.562 11,3% 14,4% 574.797 1,0% 18,6%

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero 4,2 -9,2% 4,2 -5,9%

Apartamento turístico 6,8 -19,8% 6,6 -20,4%

Turismo rural 2,9 -15,8% 2,8 -20,4%

Campamento turístico 5,1 55,3% 5,1 55,3%

Estancia media (días) 4,2 -10,1% 4,2 -6,5%

Fuente: INE.

Ocupación

Respecto a los niveles de ocupación en los estableci-
mientos turísticos, los establecimientos hoteleros regis-
traron menores porcentajes durante todos los meses de

la primera mitad de este año. Destacan también los
menores niveles de ocupación en los establecimientos
de turismo rural, aunque debemos añadir que en junio
de 2002 el número de plazas fue un 5,2% superior al de
las ofertadas en junio de 2001. 
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Grado de ocupación, en % enero febrero marzo abril mayo junio

establecimiento hotelero1 39,3 55,2 63,0 51,5 59,1 73,8

Diferencia con año 2001 -9,4 -8,3 -3,7 -11,3 -7,6 -6,2

Apartamento turístico1 33,4 36,8 39,4 37,1 49,9 65,9

Diferencia con año 2001 8,6 3,4 -7,8 -15,3 -8,9 -7,4

Turismo rural1 11,7 25,1 34,4 34,9 42,5 40,6

Diferencia con año 2001 3,7 1,2 0,7 -20,6 -11,3 -16,3

Campamento turístico2 16,8 33,0

Diferencia con año 2001 5,0 8,2

1. Grado de ocupación por plazas.
2. Grado de ocupación por parcelas.

Fuente: INE.

Análisis gráfico

El gráfico siguiente nos muestra la evolución del
número de pernoctaciones y de viajeros, así como de
la estancia media, en los establecimientos hoteleros
durante los seis primeros meses de los últimos seis
años, tomando como base el año 1995. 

La estancia media se ha acortado a lo largo del perio-
do 1995-2002, a una media anual del –5,8%. Sólo
durante los años 1996 y 1999 se ha observado un
alargamiento de la estancia de los huéspedes. 

Se observa por una parte el importante crecimiento
(31,2%) de las pernoctaciones que se registró el año
1999 respecto del año anterior, que se debió básica-

mente al aumento en el número de viajeros, con una
tasa interanual del 28,7%. Además, la estancia media
creció un 2,1%. 

Por otra parte destaca la reducción en la duración de
la estancia media en una tasa media del 3,8%, y que
sólo tuvo signo positivo durante los años 1997 y
1999. 

Durante los últimos tres años la continuidad en el des-
censo de la estancia media, junto con la estabilidad o
el ligero descenso en el número de viajeros hace que
pese a que éste se sitúe a niveles muy superiores a
los conseguidos antes de 1999, la cifra de pernocta-
ciones se haya reducido a cifras parecidas a las regis-
tradas el año 1998.

Evolución de pernoctaciones, viajeros y estancia media en los establecimientos
hoteleros, período enero a junio. (índice 1995 = 100)
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En la siguiente tabla se compara la evolución de los pre-
cios de los establecimientos hoteleros, así como de los
hoteles, cafés y restaurantes, de diferentes destinos turís-
ticos. Además se expone el diferencial de esta variación
con la tasa de crecimiento de los Índices Armonizados de
Precios al Consumo de Alemania, la Zona euro y el Reino
Unido; en este último caso, se tiene en cuenta la evolu-
ción del tipo de cambio de la libra esterlina con el euro.

Hay que señalar que esta tabla se confecciona sólo
con carácter indicativo, ya que no es posible encon-
trar índices suficientemente homogéneos; cada país
elabora sus indicadores según su propia metodología. 

Respecto a los precios del mes de junio, se destaca: 
• La cotización de la libra respecto al euro se sitúa a

niveles parecidos a los de junio de 1999, con  lo
cual los destinos a la Zona euro pasan a ser menos
competitivos en precio. 

• Desde junio de 1999, primer año de la Unión Eco-
nómica y Monetaria, tanto el Índice de Precios

Hoteleros como el Índice de Precios al Consumo
para hoteles, cafés y restaurantes señalan tasas
muy superiores a las tasas de inflación de los paí-
ses emisores de turismo. 

• El Índice de Precios al Consumo para hoteles, cafés y
restaurantes registró en Baleares el mayor aumento de
entre los destinos turísticos competidores compara-
dos, tanto calculado desde el primer año de la Unión
Monetaria como desde el mes de junio de 2001. 

• La tasa interanual del Índice de Precios Hoteleros
es del 6,1% en junio de 2002, lo que supone un
crecimiento superior al 5,4% sobre el Índice de Pre-
cios Armonizado de Alemania. La menor cotización
de la libra incrementa significativamente el diferen-
cial con el Reino Unido. 

• El redondeo de precios con la llegada del euro,
especialmente en los bares, cafés y restaurantes
costeros, ha sido una de las quejas de nuestros
clientes habituales, agravado por la capacidad de
hacer una comparación directa con los precios
vigentes en sus países de residencia.

Variación en los precios hoteleros – junio 2002
Diferencial con la tasa de inflanción Diferencial con la tasa de inflación

Respecto a de los paises emisores de turismo Respecto a de los paises emisores de turismo
junio 19991 Alemania  zona euro  Reino Unido2 junio 20011 Alemania   zona euro   Reino Unido2

Islas Baleares 17,6% 11,7% 10,2% 13,5% 6,1% 5,4% 4,3% 11,2%

Canarias 2,4% -3,6% -5,0% -1,7% -0,7% -1,4% -2,5% 4,4%

Andalucia 31,5% 25,6% 24,1% 27,4% 10,5% 9,8% 8,7% 15,6%

Cominidad Valenciana 22,1% 16,2% 14,7% 18,0% 7,0% 6,3% 5,2% 12,1%

Portugal3 13,4% 7,5% 6,0% 9,3% 5,9% 5,2% 4,1% 11,0%

Turquía4 n.d. 4,5% 3,8% 2,7% 9,6%

Variación en los precios de hoteles, cafés y restaurantes – junio 2002

Islas Baleares 19,2% 13,3% 11,8% 15,1% 7,1% 6,4% 5,3% 12,2%

Canarias 16,1% 10,2% 8,7% 12,0% 4,3% 3,6% 2,5% 9,4%

Andalucia 16,2% 10,3% 8,8% 12,1% 6,2% 5,5% 4,4% 11,3%

Comunidad Valenciana 15,8% 9,9% 8,4% 11,7% 6,5% 5,8% 4,7% 11,6%

Portugal 13,8% 7,9% 6,4% 9,7% 5,6% 4,9% 3,8% 10,7%

Italia 12,1% 6,1% 4,6% 8,0% 4,3% 3,6% 2,5% 9,4%

Grecia 11,6% 5,7% 4,2% 7,5% 7,0% 6,3% 5,2% 12,1%

Chipre5 n.d. 2,6% 1,9% 0,8% 7,7%

Turquía6 n.d. 7,1% 6,4% 5,3% 12,2%
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4.4.5. Turismo. Precios

Variación en los precios hoteleros según el Índice de Precios Hoteleros. 

Variación en los precios de hoteles, cafés y restaurantes. Para las comu-

nidades autónomas españolas, Índice de Precios al Consumo. Para los

países de la Unión Europea, Índice de Precios al Consumo Armonizado. 

n.d. No disponible. 

1. En el caso de países de fuera de la zona euro, y de Grecia para el

periodo 1999-2000, ajustado a la evolución del tipo de cambio del

euro con la moneda local. 

2. Ajustado a la evolución del tipo de cambio libra esterlina-euro. 

3. IPC de Portugal para servicios de alojamiento. 

4. Índice de Precios para asentamientos urbanos, epígrafe hoteles. 

5. Índice de Precios al Consumo, epígrafe hoteles y restaurantes. 

6. Índice de Precios para asentamientos urbanos, epígrafe hoteles,

cafés y restaurantes. 

Fuente: INE, Eurostat y servicios estadísticos nacionales de Portu-

gal, Chipre y Turquía.
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Otros destinos competidores muestran crecimientos
mayoritariamente negativos.

En Canarias, según AENA, el número de pasajeros lle-
gados del extranjero por vía aérea durante los cinco

primeros meses del año disminuyó un –1,5%. Desta-
ca la caída de pasajeros procedentes de Alemania
(-9,3%), mientras que el total de los procedentes del
Reino Unido permaneció estancado (0,6%).

4.4.6. Turismo. Comparativo con destinos competidores

Número de pasajeros/turistas llegados con procedencia del extranjero.
Variación respecto al año 2001 

Acumulado  desde el mes de enero al mes de ...

enero febrero marzo abril mayo junio

Baleares1 -19,8% -15,1% -1,3% -15,5% -10,9% -9,2%

Canarias1 -6,6% -3,2% -1,5% -4,0% -4,4% n.d.

España (via aérea) -3,7% -1,0% -0,6% -5,4% -4,5% -4,1%

España (por carretera, a través de los Pirineos) 7,5% 13,9% 41,0% 23,7% 22,1% 17,5%

España (total)2 -2,8% 0,7% 5,4% -0,1% 0,2% 0,0%

Turquia3 n.d. n.d. 4,2% -1,4% 9,6% 4,6%

Malta1 -15,3% n.d. -5,0% -9,1% -8,7% n.d.

Algarve4 n.d. n.d. n.d. -8,9% -7,7% -8,2%

Madeira4 n.d. n.d. n.d. 3,7% 0,8% 1,0%

Túnez -11,1% -13,3% -7,8% -14,6% -13,8% -13,9%

Marruecos1 -23,5% -16,3% -13,9% -14,7% -10,6% n.d.
1. Turistas por via aérea.

2. Turistas, todas las vias.

3. Visitantes extranjeros por via aérea.

4. Nombre de pernoctaciones en establecimientos turísticos. 

n.d. No disponible.

Número de turistas con procedencia de Alemania.
Variación respecto al año 2001 

Acumulado desde el mes de enero al mes de...

enero febrero marzo abril mayo junio

Baleares1 -22,2% -17,4% -5,0% -21,0% -16,5% -16,4%

Canarias1 -14,2% -7,1% -4,2% -8,7% -9,3% n.d.

España (total)2 -16,4% -11,3% 0,5% -10,8% -9,6% -10,3%

Chipre1 -1,4% -8,1% -7,1% -18,5% -20,2% -24,4%

Malta1 -48,6% n.d. -5,9% -20,4% -17,9% n.d.

Portugal2 n.d. n.d. n.d. -9,6% -10,3% -11,4%
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Número de turistas con procedencia del Reino Unido. 
Variación respecto al año 2001 

Acumulado desde el mes de enero al mes de ... 

enero febrero marzo abril mayo junio

Baleares1 -10,0% -4,1% 14,3% 2,2% -1,7% -2,0%

Canarias1 1,1% 2,4% 3,5% 1,8% 0,6% n.d.

España (total)2 -1,1% 0,6% 4,8% 2,5% 1,2% 0,9%

Chipre1 -8,0% -8,2% 0,5% -9,8% -14,1% -11,4%

Malta1 n.d. n.d. -3,4% -5,1% -9,1% n.d.

Portugal2 n.d. n.d. n.d. -4,6% -5,8% -7,2%

1. Turistas llegados por via aérea.

2. Turistas llegados, todas las vias.

Fuente: IBATUR, Instituto Canario de Estadística, FRONTUR y servicios estadísticos nacionales de Turquia, Chipre, Malta, Portugal,

Marruecos y Túnez.

Para el conjunto de España, el número de turistas lle-
gados por vía aérea disminuyó un 4,1%, mientras que
aumentó la cuantía de turistas llegados por carretera;
en el caso de los llegados por carretera a través de
los Pirineos el incremento llegó al 17,5%. Como con-
secuencia, el número total de turistas se mantuvo al
mismo nivel que en el año 2001. 

Del resto de destinos competidores de los que se dis-
ponen datos, sólo Turquía registró una evolución posi-
tiva, mientras que Madeira registró un número de per-
noctaciones de no residentes ligeramente superior el
año 2001. El resto registraron disminuciones más
acusadas que en Baleares. 

En todos los casos los datos referentes al turismo
procedente de Alemania fueron más negativos que los
del Reino Unido. Canarias tuvo un comportamiento
mejor que Baleares en ambos casos, mientras que el
resto de destinos competidores de los que se dispo-
nen datos actualizados marcaron una tendencia simi-
lar o peor. 

Sobre la evolución del turismo a escala internacional
durante el año 2002, así como las tendencias, resulta
de interés el documento de la Organización Mundial
del Turismo «El “11-S” un año después: camino de la
recuperación»
http://www.world-tourism.org/espanol/newsroom/ 
releases/more_releases/septiembre02/11-S.htm

Turismo social

De cara a la temporada de invierno, hay que destacar
los cambios que ha hecho el Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (Imserso) en su programa de
vacaciones para el invierno 2002-2003, que supone
un aumento del 17,4% en el número de viajeros (alre-
dedor de 160.000), pero un recorte de la estancia
media, que en su mayor parte será de ocho días en
lugar de quince, dando lugar a una reducción de
45.000 pernoctaciones. 

4.5. Consumo e inversión

4.5.1. Consumo

Evolución y perspectivas de Consumo.
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

2001 2002
Estimación Previsión

Consumo privado 
de los residentes 1,3 0,8

Fuente: Consejeria de Hacienda y Presupuestos.

La previsión para este año con respecto al consumo
privado de los residentes se ha reducido al 0,8%,
cuando en el primer trimestre se había previsto un
2,0% para todo el año. 

Por primera vez el gasto privado por hogar superó los
dos mil euros por persona y trimestre, con un incre-
mento del 17,1% respecto del mismo trimestre del
año 2001. El gasto en alimentación, bebidas y tabaco
se incrementó en un 17,1%, mientras que el resto de
gastos lo hizo en un 15,9%. 

La confianza de los consumidores también registra
una evolución positiva respecto del segundo trimestre
de 2001. Según la Encuesta de presupuestos familia-
res, el número de hogares que consideraban que no
era mal momento para llevar a cabo compras impor-
tantes, excluida la compra de la vivienda, fue superior
en casi un 9%. 
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Indicadores de consumo 2º trimestre acumulado año
Número Variación Número Variación

Gasto privado por persona, € 2.081,23 17,1% 1.980,97 9,7%

Gasto en alimentación, bebidas y tabaco, € 405,70 22,0% 362,44 15,5%

Resto del gasto, € 1.675,53 15,9% 1.618,54 8,4%

Confianza de los consumidores1 44,2 +8,9

Hogares sin dificultad para llegar a final de mes2 50,2% 10,6%

Índice de ventas al detalle 106,0 4,0% 96,0 4,0%

Facturación eléctrica usos domésticos (MWh) 386.846 14,4% 843.529 13,5%

Ventas de gasolina (miles de litros) 99.706 -4,9% 174.121 -7,5%

Matriculación de turismos (acumulado hasta agosto) n.d. 56.134 -9,8%

1. Encuesta trimestral de presupuestos familiares. Porcentaje de hogares que consideran que el momento actual es adecuado para llevar a cabo

compras importantes, excluidas compras de vivienda, más hogares que consideran que el momento actual no es ni adecuado ni inadecuado.

2. Encuesta trimestral de presupuestos familiares. Porcentaje de hogares que no tienen dificultades para llegar a final de mes de acuerdo

con sus ingresos netos mensuales.

Fuente: INE, Gesa-Endesa, CLH y Dirección General de Tráfico.

Además, el 50,2% de los hogares afirmaron que no
tenían dificultados para llegar a final de mes de acuer-
do con su nivel de ingresos netos mensuales, mientras
que en el mismo trimestre de 2001 el porcentaje era
del 39,6%. Aunque por ltro lado, el 19% de las familias
afirmaron que llegan a final de mes con mucha dificul-
tad, el porcentaje más alto de toda España.

El índice de ventas al por menor, que incluye tanto las
ventas a residentes como no residentes, creció un 4,0%. 

Por otra parte, las matriculaciones de turismos en el
periodo de enero a agosto disminuyeron un 9,8% en

tasa interanual, tendencia similar a la registrada en el
conjunto de España. La desaceleración, la incertidum-
bre sobre las expectativas y las cifras de ventas
excepcionalmente altas logradas alcanzadas en 2001
como resultado, en parte, del gasto de cantidades de
dinero no controladas fiscalmente podrían ser motivos
del descenso de las matriculaciones. 

También mostró un comportamiento positivo la factura-
ción eléctrica para usos domésticos (14,4%), mientras
que las ventas de gasolina  se redujeron un –4,9%.

4.5.2. Inversión

Evolución y perspectivas de inversión. 
Tasas de variación interanual a precios 

constantes (en %)

2001 2002
Estimación Previsión

Formación bruta de capital fijo 5,2 -0,8

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

Con respecto a las perspectivas de formación bruta
de capital fijo, para el conjunto del año se estima una
reducción del 0,8%. En el primer trimestre se había
previsto un –1,0% para el mismo periodo.

Las variaciones de capital de las sociedades continua-
ron registrando un fuerte crecimiento (84,9%), gracias
especialmente al hecho de que las ampliaciones de
capital se incrementaron un 138,8%, mientras que el
capital de las nuevas sociedades fue un 29,4% inferior.

El número medio de empresas en alta en la Seguridad
Social, exceptuando las formadas por autónomos, fue
de 45.802, cifra que significa un aumento del 3,0%. 

Durante los cinco primeros meses del año el total de
las hipotecas sobre fincas urbanas y rústicas fue de
1.553,6 millones de euros, lo que significó un incre-
mento en unidades de cuenta corriente del 29,0%.
Además las hipotecas sobre viviendas construidas
totalizaron un 35,8% más que el año 2001, aunque su
número fue sólo un 13,2% superior.
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Indicadores de inversión 2º trimestre acumulado año
Número Variación Número Variación

Variación en capital de sociedades mercantiles
(miles de euros)1 381.092 84,9% 633.317 60,5%

Capital de nuevas sociedades mercantiles (miles de euros) 47.389 -29,4% 95.415 -27,0%

Creación neta de sociedades mercantiles2 878 4,3% 1.685 0,2%

Empresas en alta en la Seguridad Social3 45.802 3,0% 43.328 3,2%

Nuevas hipotecas sobre fincas urbanas y rústicas
(miles de euros) 779.651 15,8% 1.553.595 29,0%

Nuevas hipotecas sobre viviendas construidas
(miles de euros) 513.554 35,0% 954.339 35,8%

Número de hipotecas sobre viviendas construidas 5.267 12,7% 10.112 13,2%

Nuevas hipotecas sobre proyectos de viviendas
(miles de euros) 66.654 -18,2% 189.661 28,1%

Nuevas hipotecas sobre solares urbanos (miles de euros) 38.854 1,0% 74.715 14,7%

Matriculación de camiones n.d.

1. Capital de nuevas sociedades, más ampliaciones de capital, menos reducciones de capital.

2. Nuevas sociedades menos sociedades disueltas. 

3. Alta en regímenes general, agrario y del hogar.

Fuente: INE, Tesorería Territorial de la Seguridad Social y Dirección General de Tráfico.

4.5.3 Crédito y ahorro

Las hipotecas sobre proyectos de viviendas continua-
ron mostrando una marcada evolución positiva, con
un importe superior en un 28,1% al de 2001. 

Debemos recordar que estas cifras están expresadas en
términos nominales, aunque los incrementos registrados
superan el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda. 

Los créditos de los bancos, cajas y cooperativas de
ahorro en fecha 30 de junio lograron la cifra de 17,1
miles de millones de euros, cifra que representa un
aumento del 16,5% respecto del mismo trimestre del
año anterior. Si bien este importe incluye los créditos
a las administraciones públicas, hay que decir que
éste no representa más del 3,5% del importe total. 

Por otra parte también aumentaron los depósitos de
los residentes en las instituciones de crédito y ahorro,
pero en menor medida. El importe total de los depósi-

tos de los sectores residentes fue de 11,8 miles de
millones de euros, un 7,5% más que en el segundo
trimestre de 2001. Los depósitos de las administra-
ciones públicas representaban el 3,1% del total. 

Según la Encuesta continua de presupuestos familia-
res (elaborada por el INE), el 44,4% (en España el por-
centaje es del 37,4%) de los hogares podían ahorrar
parte de sus ingresos, mientras que en el segundo tri-
mestre de 2001 el porcentaje era del 30,9%. 

Indicadores de inversión 2º trimestre acumulado año
Número Variación Número Variación

Créditos de bancos, cajas y cooperativas de crédito
(millones de euros) – para el acumulado, media del año 17.121 16,5% 16.630 15,9%
Depósitos en bancos, cajas y cooperativas de crédito
(millones de euros) – para el acumulado, media del año 11.781 7,7% 11.488 8,5%

Porcentaje de hogares que pueden ahorrar1 44,4% 13,5%

1. Encuesta continua de presupuestos familiares. Porcentaje de hogares que pueden ahorrar de acuerdo con su nivel de ingresos y de gastos.

Fuente: Banco de España y INE.
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4.6. Precios

El mes de junio registró una tasa interanual del IPC en
las Islas Baleares del 3,7%, tres décimas por encima
del IPC para el conjunto de España y un 1,9% más
que el IAPC de la zona euro. 

Los grupos más inflacionistas fueron los de alimentos y
bebidas no alcohólicas, con un incremento del 5,0%, por
encima del 4,7% registrado para el conjunto de España
y del 1,9% de la zona euro; el de bebidas alcohólicas y
tabaco, con un 6,5% (7,3% y 4,1% respectivamente); el
de vestido y calzado, con un 6,7% (6,0% y 2,2%); el de
enseñanza, con un 4,6% (3,7% y 4,0%); y el de hoteles,
cafeterías y restaurantes, con un 7,1% (5,9% y 4,7%). 

Por otra parte, la inflación fue significativamente menor
que la media en el caso del menaje, con un 2,5%
(1,9% y 1,7%); medicina, con un 2,5% (2,5% y 2,2%);
transporte, con un 0,2% (0,0% y 0,4%); comunicacio-
nes, con un –2,5% (-2,4% y –0,8%); y ocio y cultura,
con un 2,3% (3,0% y 1,7%). 

La tasa interanual del Índice de Precios al Consumo
aumentó una décima respecto de la registrada en marzo.
Pero la variación interanual del índice general sin alimentos
no elaborados ni productos energéticos, es decir, sin con-
siderar las variaciones en los precios más volátiles, alcanzó
una tasa del 4,4%, cinco décimas más que en marzo y tres
por encima de la registrada para conjunto del país. 

Por grupos, las variaciones más destacadas respecto
al mes de marzo fueron las de bebidas alcohólicas y
tabaco, que aumentaron su tasa del 3,4% en marzo al
6,5% en junio; de vestido y calzado, que pasaron del
5,0% al 6,7%; y de hoteles, cafés y restaurantes, que
se incrementó del 6,3% al 7,1%. Por el contrario, se
desaceleraron los precios de vivienda, del 3,9% al
3,1%; de medicina, del 3,3% al 2,5% y de transporte,
del 1,4% al 0,2%. Destaca también la menor disminu-
ción en los precios relativos a las comunicaciones, que
en marzo tenía una tasa interanual del –3,2% y en
junio del –2,5%.

Inflación: tasa de variación interanual Islas Islas España España zona
de los Índices de Precios al Consumo Baleares1 Baleares1 IPC IHPC euro2

junio marzo junio junio junio
2002 2001 2002 2002 2002

Alimentos y bebidas no alcohólicas 5,0% 4,7% 4,7% 4,8% 1,9%

Bebidas alcohólicas y tabaco 6,5% 3,4% 7,3% 7,4% 4,1%

Vestido y calzado 6,7% 5,0% 6,0% 6,0% 2,2%

Vivienda 3,1% 3,9% 1,7% 1,7% 0,6%

Menaje 2,5% 1,7% 1,9% 2,0% 1,7%

Medicina 2,5% 3,3% 2,5% 2,5% 2,2%

Transporte 0,2% 1,4% 0,0% -0,1% 0,4%

Comunicaciones -2,5% -3,2% -2,4% -2,3% -0,8%

Ocio y cultura 2,3% 2,7% 3,0% 3,0% 1,7%

Enseñanza 4,6% 4,4% 3,7% 3,7% 4,0%

Hoteles, cafeterías y restaurantes 7,1% 6,3% 5,9% 5,8% 4,7%

Otros 4,4% 4,9% 4,2% 3,5% 3,1%

Índice general 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 1,8%
Índice general sin alimentos no 
elaborados ni productos energéticos 4,4% 3,9% 4,1%

1. Índice de Precios al Consumo (IPC).

2. Indice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC).

Fuente: INE.
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Respecto a los comestibles, en el análisis detallado
de las variaciones registradas en el IPC de las Islas
Baleares se hizo patente que las crisis alimentarias
continuaron afectando los precios de la carne, con
una subida interanual del precio de la carne de vacu-
no del 15,1% y una disminución en la de cerdo del
–13,3%. También destacó el aumento de la fruta fres-
ca (12,9%) y de legumbres y hortalizas frescas
(23,7%). 

El aumento señalado anteriormente para el grupo de bebi-
das alcohólicas y tabaco (6,5%) fue debido al aumento del
tabaco (9,9%), puesto que las bebidas alcohólicas regis-
traron una disminución en los precios del –0,6%. 

El vestido (7,0%) y el calzado (5,7%) continuaron mostrando
importantes aumentos de precio en todos los epígrafes
excepto el referente al infantil, sobre todo con respecto a la
ropa de mujer (10,7%) y a la reparación de calzado (10,5%).

Subgrupos y epígrafes con mayor variación de precios 
IPC Islas Baleares, junio 2002 Subgrupo Epígrafes

Alimentos 5,0%

Pan 9,3%

Carne de vacuno 15,1%

Carne de ovino 7,3%

Carne de porcino -13,3%

Huevos -7,0%

Leche 5,4%

Productos lácteos 5,2%

Aceites y grasas 12,6%

Fruta fresca 12,9%

Legumbres y hortalizas frescas 23,7%

Bebidas no alcohólicas 4,0%

Agua mineral, refrescos y zumos 6,1%

Bebidas alcohólicas -0,6%

Tabaco 9,9%

Prendas de vestir 7,0%

Prendas de hombre 5,6%

Prendas de mujer 10,7%

Complementos y reparación de prendas 7,3%

Calzado y reparación del calzado 5,7%

Calzado de hombre 5,6%

Calzado de mujer 7,7%

Reparación de calzado 10,5%

Alquiler de vivienda 5,4%

Conservación de vivienda 5,2%

Electricidad, gas y otros combustibles -1,3%

Servicios médicos, dentales y paramédicos no hospitalarios6,6%

Servicios hospitalarios -4,8%

Bienes y servicios relativos a los vehículos -2,7%

Servicios de transporte 9,4%

Transporte público interurbano 11,4%

Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos y informáticos -6,9%

Viaje organizado 10,7%

Enseñanza 4,6%

Educación infantil y primaria 4,5%

Educación secundaria 4,6%

Educación universitaria 4,9%

Restaurantes, bares y cafeterías 7,0%

Hoteles y otros alojamientos 9,1%

Servicios sociales 8,5%

Seguros 5,3%

Servicios financieros -12,1%

Fuente: INE.
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En el grupo de vivienda (3,1%) cabe hacer referencia
al incremento en los precios de alquiler (5,4%) y con-
servación de la vivienda (5,2%), mientras que el coste
de los suministros de electricidad, gas y otros com-
bustibles se redujo (-1,3%). 

En el grupo de medicina (2,5%) el comportamiento
también fue dispar según el subgrupo: mientras que
el de servicios hospitalarios registró una disminución
del –4,8%, el de servicios médicos, dentales y para-
médicos no hospitalarios vio aumentar los precios un
6,6%. 

En transporte (0,2%) destaca la tasa negativa del
–2,7% en los bienes y servicios relativos a los vehícu-
los, mientras que en el transporte público interurbano
se observó un aumento del 11,4%. 

En el grupo de ocio y cultura (2,3%) se incluye el sub-
grupo de equipos y soportes audiovisuales, fotográficos
e informáticos, que tuvo una variación interanual en los
precios del –6,9%, así como los viajes organizados, que
aumentaron su coste para los consumidores un 10,7%. 

La enseñanza (4,6%) registró tasas interanuales pare-
cidas en todos los niveles del sistema educativo,
desde el 4,5% en lo que respecta a la educación
infantil y primaria al 4,9% de la educación universitaria. 

Las variaciones en los precios de los hoteles, cafeterías
y restaurantes (7,1%) son analizadas con mayor detalle
en el capítulo 3.5, dedicado al sector de los servicios.
Por subgrupos se destacan tanto los incrementos en
precios de los restaurantes, cafeterías y bares (7,0%)
como de los hoteles y otros tipos de alojamiento (9,1%). 

Durante el segundo trimestre se moderó el crecimien-
to del coste laboral. 

Así, el coste laboral por hora efectiva fue de 11,26 €,
un 4,1% más que en el segundo trimestre de 2001. 

Pese a que se incrementó el coste laboral por trabaja-
dor y mes (5,0%), sobre todo debido a costes extraor-
dinarios, el número de horas pagadas por trabajador
disminuyó, mientras que aumentó el de horas efecti-
vas por trabajador y mes. 

4.7. Costes laborales

Costes y jornada laboral 2º trimestre acumulado año
Número Variación Número Variación

Coste laboral por hora efectiva, € 11,26 4,1% 11,29 6,1%

Coste laboral total por trabajador y mes,, € 1.669,96 5,0% 1.646,52 4,9%

Coste salarial ordinario por trabajador y mes, € 1.124,66 2,3% 1.123,66 2,9%

Coste de las cotizaciones obligatorias, por trabajador y mes, € 401,42 3,7% 400,03 3,8%

Horas pagadas por trabajador y mes 161,3 -0,6% 161,0 -0,4%

Horas efectivas por trabajador y mes 148,3 0,9% 146,0 -1,1%

Fuente: INE.

4.8. Mercado de trabajo

Pese a la desaceleración, el número de ocupados
aumentó un 1,2% durante el segundo trimestre del año,
pero la población activa aumentó a mayor ritmo (2,0%),
debido al mayor número de trabajadores que se registra-
ron en las oficinas del SOIB. Como resultado, la tasa de
paro registrado media se situó en un 4,7%, siete déci-
mas por encima del nivel del segundo trimestre de 2001. 

De entre los afiliados a la Seguridad Social el aumento
fue más acusado en el régimen de autónomos (3,7%)
que en el régimen general (1,4%). 

Con respecto al conjunto del periodo de enero a junio,
la población activa se incrementó un 2,5%, con un cre-

cimiento en el número de ocupados del 1,9%. La tasa
de paro media se situó en el 6,4%, un 0,6% por enci-
ma de la registrada en el año 2001. 

Se estiman también en la siguiente tabla las tasas de
paro por grupos de edad, de acuerdo con los datos de la
Tesorería de la Seguridad Social y del SOIB y las estima-
ciones de la EPA. El grupo donde más aumentó el paro
es también el más sometido a la temporalidad, el de los
jóvenes de entre 16 y 19 años, que lograron una tasa del
11,3%, un 4,0% más que durante el 2001. Por otra parte,
el grupo de personas de entre 25 a 54 años, que repre-
senta más del 75% de la población activa, tuvo una tasa
de paro del 4,1%, un 0,6% más que en el año 2001.



Segundo trimestre de 2002 - Boletín DGPOE nº 338

Por su parte, el número de beneficiarios de prestacio-
nes por paro se situó alrededor de los 18.000, un
87% del número total de desempleados registrados. 

Las previsiones de los empresarios sobre la variación
de sus efectivos laborales apuntan a un incremento
en la ocupación del 0,8% para el tercer trimestre, y un
–3,2% para el mismo trimestre del año 2003, según la
Encuesta sobre Coyuntura Laboral del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. 

La misma encuesta señala que el número medio de
horas trabajadas por los asalariados, tanto a tiempo
completo como a tiempo parcial, durante el segundo
trimestre fue de 437,1 horas, cifra que representa un
1,6% menos que en el año 2001.

La contratación por tiempo indefinido se redujo, princi-
palmente la referida a la ocupación a tiempo completo.
Para el conjunto del periodo de enero a junio se regis-
traron casi 20.000 contratos por tiempo indefinido, lo
que significa un 3,2% menos que en el año 2001. 

Mercado de trabajo 2º trimestre Acumulado 2002
Número Variación Número Variación

Población activa (media)1 437.061 2,0% 411.246 2,3%

Ocupados (Afiliados a la Seguridad Social, media)2 416.513 1,2% 385.358 1,7%

Afiliados al régimen general de la SS (media) 326.843 1,4% 298.293 2,0%

Afiliados al régimen de autónomos3 (media) 79.862 3,7% 76.359 2,2%

Parados registrados (media) 20.548 19,4% 25.906 12,2%

Tasa de paro registrado (media) 4,7% 0,7% 6,3% 0,6%

Estimaciones tasa registrada por grupos de edad (media)4

De 16 a 19 años 11,3% 4,0% 14,7% 3,5%

De 20 a 24 años 5,6% 0,7% 8,2% 0,3%

De 25 a 54 años 4,1% 0,6% 5,6% 0,5%

Mayores de 54 años 6,8% 0,9% 7,9% 1,0%

Beneficiarios de prestaciones por paro (media) 17.967 28,3% 32.289 17,6%

Previsión de los empresarios sobre variación de efectivos laborales

…para el siguiente trimestre 0,8%

…para el mismo trimestre del año siguiente -3,2%

Jornada media efectiva por trabajador y trimestre, horas5 437,1 -1,6% 435,3 -1,1%

Contratos por tiempo indefinido 11.206 -7,7% 19.999 -3,2%

...a tiempo completo 5.141 -23,2% 10.847 -10,3%

...a tiempo parcial 6.065 11,3% 9.152 6,8%

Contratos de duración determinada 93.844 -6,0% 157.781 -10,0%

…a tiempo completo 78.221 -7,6% 131.847 -11,9%

…a tiempo parcial 15.623 3,4% 25.934 0,9%

Contratos formativos 707 14,4% 1.294 10,8%

1. Afiliados a la Seguridad Social y parados registrados. Serie revisada desde enero 2001. 

2. Serie revisada desde enero 2001. 

3. Excepto los sectores agrario y pesquero. 

4. Proyección de la población activa por grupos de edad según EPA. 

5. Según la Encuesta de Coyuntura Laboral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por efectivo laboral se entiende el número de puestos de

trabajo ocupados por trabajadores por cuenta ajena el último día del trimestre. Incluye trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. 

Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social, SOIB, INEM, INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Evolución de Mallorca. 
Tasas de variación interanual del PIB en ciclo – 

tendencia a precios constantes (en %)

2001 por trimestres 2001 2002
I II III IV I (e) II (e)

3,6 3,5 3,0 2,8 3,2 1,2 0,7

e: estimación. 

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

El segundo trimestre registró un crecimiento del PIB
del 0,7% interanual. 

Durante el segundo trimestre del año los síntomas de
desaceleración señalados para el primer trimestre se
moderaron. Así, la facturación eléctrica registra un
incremento del 4,9% (descenso del 4,0% en el primer
trimestre); la venta de gasóleo A mantuvo el creci-
miento del 2,3%; y las ventas de gasolina pasaron de
ser un 13,2% inferiores a las de 2001 a registrar una
disminución del 5,3%. 

Con respecto a la construcción, se continuaron alcan-
zando tasas negativas en el número de proyectos
visados en el COAB (-10,7%). 

5. Mallorca

Mallorca 2º trimestre acumulado año
Indicadores de actividad Número Variación Número Variación

Facturación eléctrica, usos no domésticos (MWh) 512.257 4,9% 943.597 0,6%

Venta de gasóleo A (miles de litros) 77.285 2,3% 138.009 2,3%

Venta de gasóleo B (miles de litros) 15.440 4,9% 27.875 2,8%

Colegio de Arquitectos: proyectos visados1 1.794 -10,7% 3.468 -11,6%

Colegio de Arquitectos: viviendas visadas1 1.451 -48,3% 4.893 -9,7%

Colegio de Arquitectos: viviendas por proyecto1 0,81 -42,1% 2,86 3,8%

Indicadores de consumo
Facturación eléctrica, usos domésticos (MWh) 298.657 14,6% 658.097 13,3%

Venta de gasolina (miles de litros) 77.068 -5,3% 136.042 -8,9%

Vehículos matriculados n.d.

1. Excepto turísticos e industriales.

Fuente: Gesa-Endesa, CLH, COAB y Dirección Provincial de Tráfico.

Durante el segundo trimestre de este año se registró
una reducción del 11,6% en el número total de pasa-
jeros llegados por vía aérea a Mallorca, y del 9,2%
con respecto al primer semestre. 

El menor número de pasajeros y la disminución en las

exportaciones de calzado y joyería afectaron a las cifras
de transporte por vía aérea, que en la primera mitad del
año fueron un 14,6% inferiores a las del año 2001. 

Las ventas de queroseno bajaron un 15,1% en el
segundo trimestre. 

Mallorca 2º trimestre Acumulado año
Transporte aéreo Número Variación Número Variación

Pasajeros llegados al aeropuerto de Palma 2.715.289 -11,6% 3.973.887 -9,2%

Transporte de mercancías, kilogramos 5.579.314 -11,6% 9.532.240 -14,6%

Ventas de queroseno, kilolitros 127.037 -15,1% 180.039 -13,8%

Fuente: AENA y CLH.



Segundo trimestre de 2002 - Boletín DGPOE nº 340

El segundo trimestre registró una reducción del
12,5% en el número de pasajeros extranjeros llegados
por vía aérea. Destaca la ligera caída en el número de
pasajeros con procedencia del Reino Unido (-2,0%) y
la más acusada reducción en el número de pasajeros
con procedencia de Alemania (-21,4%). 

El total de turistas españoles llegados por vía aérea
disminuyó un 12,5%. 

El total de pasajeros llegados por vía marítima a los
puertos de Palma y Alcudia en línea regular aumentó
un 12%, incluyendo el tráfico interinsular. 

Para el número de pasajeros llegados en cruceros en
tránsito el incremento fue del 16,4%. 

En resumen, el número total de pasajeros llegados a
Mallorca por vía aérea y marítima, excluyendo los lle-
gados de otros aeropuertos españoles por motivos no
turísticos, fue de 2.564.389 personas, lo que supone
una disminución del –10,8% respecto del mismo
periodo del año anterior. 

Mallorca 2º trimestre acumulado año
Pasajeros llegados1 Número Variación % sobre total Número variación % sobre total

Por vía aérea
Reino Unido 782.256 -2,0% 30,5% 935.142 0,0% 26,1%

Alemania 845.919 -21,4% 33,0% 1.302.734 -16,7% 36,4%

Italia 29.037 16,8% 1,1% 35.074 7,3% 1,0%

Francia 72.480 -11,0% 2,8% 85.216 -9,8% 2,4%

Bélgica 28.292 -8,3% 1,1% 31.196 -18,6% 0,9%

Holanda 47.043 0,7% 1,8% 49.988 1,7% 1,4%

Suiza 47.952 -18,7% 1,9% 65.988 -15,9% 1,8%

Suecia 69.880 -19,5% 2,7% 81.957 -14,7% 2,3%

Otros extranjeros 211.768 -9,7% 8,3% 258.134 -8,5% 7,2%

Total del extranjero 2.134.627 -12,5% 83,2% 2.845.429 -10,2% 79,5%

Españoles (sólo turistas) 217.167 -12,6% 8,5% 420.736 -9,3% 11,8%

Total vía aérea 2.351.794 -12,5% 91,7% 3.266.165 -10,1% 91,2%

Por vía marítima
Cruceros turísticos en tránsito 91.598 16,4% 3,6% 96.768 12,7% 2,7%

Línea regular marítima 120.997 12,2% 4,7% 217.118 17,6% 6,1%

Total vía marítima 212.595 14,0% 8,3% 313.886 16,1% 8,8%

Total vía aérea y marítima 2.564.389 -10,8% 100,0% 3.580.051 -8,3% 100,0%

1. Para las procedencias del extranjero por vía aérea, total de pasajeros llegados.

Para los españoles llegados por vía aérea, sólo turistas.

Para los cruceros turísticos y la línea regular marítima, total de pasajeros llegados a los puertos de Palma y Alcudia, incluido el pasaje interinsular. 

Fuente: AENA y CITTIB.

Durante los seis primeros meses del año llegaron un
10,2% menos pasajeros del extranjero por vía aérea,
destacando la estabilidad en el número de pasajeros
llegados del Reino Unido y la disminución en el de lle-
gados de Alemania (-16,7%). El número de turistas
españoles llegados por vía aérea disminuyó un 9,3%. 

Con respecto al número de pasajeros llegados por
línea regular marítima, incluyendo el tráfico interinsular,
hubo un incremento del 17,6%. Además, el número de
pasajeros llegados en cruceros sin base en Mallorca
creció un 12,7%. Como resultado, el número total de
pasajeros llegados por vía marítima creció un 16,1%. 
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El número total de pasajeros llegados a Mallorca por
vía aérea o marítima, excluyendo los llegados de otros
aeropuertos españoles por motivos no turísticos, fue
de 3.580.051 personas, lo que supone una disminución
del –8,3% respecto del mismo periodo del año anterior. 

Durante el segundo trimestre el número de pernocta-
ciones de residentes en el extranjero en establecimien-
tos hoteleros se redujo un 16,4% y el total de pernoc-
taciones se mantuvo un 15,0% por debajo del nivel
alcanzado en el mismo periodo de 2001. 

El número de viajeros residentes en España creció un
8,3%, pero la reducción en la duración media de la
estancia de 4,6 días a 4,2 días hizo que el incremento
en el número de pernoctaciones fuese sólo un 0,8%. 

Con respecto al periodo de enero a junio, los datos
ofrecen tendencias parecidas a las mencionadas:
una disminución en el número de pernoctaciones de
los residentes en el extranjero (-15,7%) y de viajeros
(-10,8%), al mismo tiempo que una estancia más
breve (-5,4%). Mientras el número de viajeros resi-
dentes en España aumenta (10,5%) pero la duración
de su estancia se reduce (-9,2%), lo cual deja el
número de pernoctaciones prácticamente estable
(0,3%). 

Respecto a los niveles de ocupación, todos los meses
de la primera mitad de este año registraron porcentajes
menores que en el año 2001, pese a que en los últimos
meses la diferencia ha sido menor. 

Mallorca 2º trimestre acumulado año
Establecimientos hoteleros Número Variación % sobre total Número variación % sobre total

Número de pernoctaciones
Residentes en España 1.026.980 0,8% 9,4% 1.726.929 0,3% 11,8%

Residentes en el extranjero 9.925.721 -16,4% 90,6% 12.884.788 -15,7% 88,2%

Total pernoctaciones 10.952.701 -15,0% 100,0% 14.611.717 -14,1% 100,0%

Número de viajeros
Residentes en España 243.901 8,3% 15,0% 414.396 10,5% 18,8%

Residentes en el extranjero 1.382.779 -14,5% 85,0% 1.791.309 -10,8% 81,2%

Total viajeros 1.626.680 -11,7% 100,0% 2.205.705 -7,5% 100,0%

Estancia media (días)
Residentes en España 4,2 -6,9% 4,2 -9,2%

Residentes en el extranjero 7,2 -2,1% 7,2 -5,4%

Estancia media (días) 6,7 -3,7% 5,8 -8,9%
Fuente: INE.

Grado de ocupación, en % enero febrero marzo abril mayo junio

Establecimiento hotelero1 39,9 56,4 62,8 52,1 59,8 71,9

Diferencia con año 2001 -10,3 -8,5 -4,7 -12,0 -9,3 -6,8

1. Grado de ocupación por plazas.

Fuente: INE.



Mallorca 2º trimestre acumulado año
Mercado de trabajo Número Variación Número variación

Población activa (media)1 354.596 1,7% 337.338 2,1%

Ocupados (Afiliados a la Seguridad Social, media) 338.638 0,9% 317.769 1,5%

Parados registrados (media) 15.958 21,9% 19.570 14,3%

Tasa de paro registrado (media) 4,5% 0,7% 5,8% 0,6%

Aportación por sectores a la tasa de paro2

Agricultura 0,03% 0,0% 0,03% 0,0%

Industria 0,3% 0,1% 0,4% 0,1%

Construcción 0,6% 0,2% 0,6% 0,1%

Servicios 3,6% 0,5% 4,8% 0,4%

Contratos por tiempo indefinido 8.377 -17,8% 15.635 -9,6%

...a tiempo completo 4.326 -28,4% 9.070 -13,8%

...a tiempo parcial 4.051 -2,2% 6.565 -3,3%

Contratos con duración determinada 69.515 -12,7% 119.179 -14,9%

…a tiempo completo 56.671 -14,8% 97.631 -17,1%

…a tiempo parcial 12.844 2,6% 21.548 -3,3%

Contratos formativos 556 1.039 2,7%

1. Afiliados a la Seguridad Social y parados registrados.

2. Número de parados registrados del sector sobre el total de la población activa. Los porcentajes de variación reflejan la incidencia del sector

sobre la variación de la tasa de paro total. 

Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social, SOIB y INEM.

Segundo trimestre de 2002 - Boletín DGPOE nº 342

El número de afiliados a la Seguridad Social fue casi
un 1% superior al registrado un año atrás. Pero, el
mayor aumento de la población activa hizo que la
tasa de paro registrado media del trimestre aumentara
un 0,7%, alcanzando el 4,5%. Este incremento se
registró principalmente en el sector de los servicios.

Con respecto a la contratación, se redujo un 17,8% el
número de contratos por tiempo indefinido, con inci-
dencia particularmente en los contratos a tiempo
completo. 



Menorca. 
Tasas de variación interanual del PIB en ciclo – 

tendencia a precios constantes (en %)

2001 por trimestres 2001 2002
I II III IV I (e) II (e)

3,5 3,0 3,6 2,7 3,2 0,9 2,1

e: estimación. 

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

La tasa de crecimiento interanual del PIB menorquín
fue durante el primer trimestre de un 0,9%. Esta tasa
significa una revisión al alza respecto de nuestra pri-
mera estimación (0,5%). 

Para el segundo trimestre se estima un crecimiento
del 2,1%. 

La facturación eléctrica para usos no domésticos se
redujo en el segundo trimestre un 2,5% y las ventas
de gasolina un 4,5%. Pero otros indicadores registra-
ron una evolución positiva, como es el caso de las
ventas de gasóleo A (6,1%) o el número de afiliados a
la Seguridad Social (3,7%). 

Con respecto a la construcción, aumentó tanto el
número de proyectos como de viviendas visadas en el
Colegio de Arquitectos. Para el conjunto del primer
semestre, el número de proyectos visados se situó un
6,1% por encima de la cifra lograda en el año 2001.
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6. Menorca

Menorca 2º trimestre acumulado año
Indicadores de actividad Número Variación Número Variación

Facturación eléctrica, usos no domésticos (MWh) 49.829 -2,5% 88.702 -0,3%

Venta de gasóleo A (miles de litros) 6.750 6,1% 10.836 4,3%

Venta de gasóleo B (miles de litros) 1.920 23,6% 3.211 20,7%

Colegio de Arquitectos: proyectos visados1 379 21,5% 700 6,1%

Colegio de Arquitectos: viviendas visados1 328 21,9% 619 9,8%

Colegio de Arquitectos: viviendas por proyecto1 0,87 0,4% 1,77 3,6%

Indicadores de consumo
Facturación eléctrica, usos domésticos (MWh) 36.755 1,9% 80.671 6,7%

Consumo de gasolina (miles de litros) 9.111 -4,5% 15.277 -2,6%

Vehículos matriculados n.d.

1. Excepto turísticos y industriales.

Fuente: Gesa-Endesa, CLH, COAB y Dirección Provincial de Tráfico.

A Menorca llegaron un total de alrededor 440.000
pasajeros durante el segundo trimestre de este año, lo
que significó un 7,1% menos que en el 2001. Para el
conjunto del primer semestre, la variación fue del
5,7%. 

El menor número de pasajeros y la reducción en las
exportaciones de calzado –aunque no las de bisute-
ría– hicieron que el peso de las mercancías transpor-
tadas por vía aérea menguara un 4,0%. 

Las ventas de queroseno descendieron un 20,0% en
el segundo trimestre. 

El número de pasajeros llegados del extranjero al aero-
puerto de Mahón se redujo un 6,0% durante el segun-
do trimestre. Destacó la reducción en las procedencias
del Reino Unido (-7,6%) y de Alemania (-18,5%), mien-
tras que aumentaron las procedencias de Italia
(41,9%) y de otros orígenes no detallados en la tabla
(10,8%).



Menorca 2º trimestre Acumulado año
Transporte aéreo Número Variación Número Variación

Pasajeros llegados al aeropuerto de Menorca 439.704 -7,1% 524.523 -5,7%

Transporte de mercancías, kilogramos 1.092.942 -4,0% 1.816.992 -6,7%

Ventas de queroseno, kilolitros 8.848 -20,0% 9.866 -15,9%

Fuente: AENA y CLH.

Segundo trimestre de 2002 - Boletín DGPOE nº 344

El número de turistas españoles también menguó con
una tasa interanual del -13,4%. 

Como resultado, el número total de pasajeros del
extranjero y turistas españoles llegados por vía aérea se
redujo un 6,7%. 
El número de personas llegadas a Menorca en crucero
turístico llegó a aproximadamente 28.400 personas, y
se registró una reducción del 9,4%. Por su parte, los
pasajeros llegados por vía marítima regular, incluyendo
los que lo hacían desde otras islas de las Baleares,
decreció un 8,1%. El total de pasajeros llegados por vía

marítima tanto en crucero como en línea regular registró
un descenso del –8,8%. 

Finalmente, el número total de pasajeros llegados del
extranjero por vía aérea, turistas españoles llegados en
avión y pasajeros llegados por vía marítima fue de unas
418.300 personas, un 7,0% menos que en el segundo
trimestre de 2001. 

Si tomamos como referencia el periodo de enero a junio
las variaciones apuntadas en el anterior epígrafe se
suavizan. 

Menorca 2º trimestre acumulado año
Pasajeros llegados1 Número Variación % sobre total Número variación % sobre total

Por vía aérea

Reino Unido 230.609 -7,6% 55,1% 239.598 -5,9% 51,7%

Alemania 43.597 -18,5% 10,4% 44.501 -17,5% 9,6%

Italia 20.050 41,9% 4,8% 20.050 43,0% 4,3%

Francia 1.099 4,7% 0,3% 1.099 4,7% 0,2%

Bélgica 3.145 33,8% 0,8% 3.145 33,8% 0,7%

Holanda 5.487 -18,2% 1,3% 5.487 -18,2% 1,2%

Suiza 2.364 -7,3% 0,6% 2.364 -7,3% 0,5%

Suecia 4.658 39,1% 1,1% 4.658 39,1% 1,0%

Otros extranjeros 15.272 10,8% 3,7% 15.275 10,9% 3,3%

Total extranjeros 326.281 -6,0% 78,0% 336.177 -4,6% 72,6%

Españoles (sólo turistas) 33.517 -13,4% 8,0% 49.223 -12,1% 10,6%

Total vía aérea 359.798 -6,7% 86,0% 385.400 -5,7% 83,2%

Por vía marítima

Cruceros turísticos en tránsito 28.429 -9,4% 6,8% 30.035 -11,8% 6,5%

Línea regular marítima 30.109 -8,1% 7,2% 47.667 12,2% 10,3%

Total vía marítima 58.538 -8,8% 14,0% 77.702 1,5% 16,8%

Total vía aérea y marítima 418.336 -7,0% 100,0% 463.102 -4,5% 100,0%

1. Para las procedencias del extranjero por vía aérea, total de pasajeros llegados.

Para los españoles llegados por vía aérea, sólo turistas.

Para los cruceros turísticos y la línea regular marítima, total de pasajeros llegados a los puertos de Ciudadela y Mahón, incluido el pasaje interinsular. 

Fuente: AENA y CITTIB.



Así, el número total de pasajeros llegados del extranje-
ro registró una reducción del 4,6%, debida en gran
parte a la disminución en el número de pasajeros llega-
dos del Reino Unido (-5,9%) y de Alemania (-17,5%).
Los pasajeros provenientes de Italia y de otros origenes
no detallados en la tabla marcaron aumentos del
43,0% y del 10,9% respectivamente. 

Con respecto a los turistas españoles llegados por vía
aérea la reducción fue del 12,1%. 

El número de turistas llegados en cruceros disminuyó
un –11,8%, mientras que el total de pasajeros llega-
dos por vía marítima regular aumentó un 12,2%, lo
que significó que el total de llegados por vía marítima
pudiera registrar una tasa positiva del 1,5%. 

El número total de pasajeros llegados según el análi-
sis de los párrafos anteriores se situó alrededor de
463.100 personas, un 4,5% menos que en el primer
semestre de 2001. 

El Instituto Nacional de Estadística sólo ofrece datos
relativos a la hotelería en Menorca durante los meses
de mayor afluencia turística. 

Durante los meses de mayo y junio de 2002 se registró
una mayor afluencia de viajeros residentes en España
(58,7%), que provocó que pese a que se redujera la
duración media de la estancia de 4,7 a 3,9 días el
número de pernoctaciones aumentara un 30,9%. 

Respecto de los viajeros residentes en el extranjero su
número menguó un 11,1% y el de sus pernoctaciones
un 8,9%.

El número total de viajeros permaneció prácticamente
estable (-1,1%), pero el de pernoctaciones se redujo
un 5,4%, a causa principalmente del acortamiento de
la estancia media (-4,4%). 

En el mes de junio el grado de ocupación por plazas
en los hoteles de Menorca fue del 83,2%, un 5,7%
inferior al de junio de 2001.

Grado de ocupación, en % mayo junio

Establecimiento hotelero1 n.d. 83,2

Diferència amb any 2001 -5,7
1. Grado de ocupación por plazas.

n.d. No disponible

Fuente: INE.

Coyuntura económica de las Islas Baleares 45

Menorca 2º trimestre acumulado año
Establecimientos hoteleros Número Variación % sobre total Número variación % sobre total

Número de pernoctaciones
Residentes en España 129.758 30,9% 12,0% 129.758 30,9% 12,0%

Residentes en el extranjero 953.965 -8,9% 88,0% 953.965 -8,9% 88,0%

Total pernoctaciones 1.083.723 -5,4% 100,0% 1.083.723 -5,4% 100,0%

Número de viajeros
Residentes en España 33.481 58,7% 22,9% 33.481 58,7% 22,9%

Residentes en el extranjero 112.686 -11,1% 77,1% 112.686 -11,1% 77,1%

Total viajeros 146.167 -1,1% 100,0% 146.167 -1,1% 100,0%

Estancia media (días)
Residentes en España 3,9 -17,5% 3,9 -17,5%

Residentes en el extranjero 8,5 2,4% 8,5 2,4%

Estancia media (días) 7,4 -4,4% 7,4 -4,4%

Fuente: INE.



Menorca 2º trimestre acumulado año
Mercado de trabajo Número Variación Número Variación

Población activa (media)1 32.243 4,4% 29.788 4,0%

Ocupados (Afiliados a la Seguridad Social, media) 31.002 3,7% 27.953 3,3%

Parados registrados (media) 1.241 25,2% 1.836 16,7%

Tasa de paro registrado (media) 3,8% 0,6% 6,2% 0,7%

Aportación por sectores a la tasa de paro2

Agricultura 0,02% 0,0% 0,02% 0,0%

Industria 0,5% -0,1% 0,6% 0,0%

Construcción 0,3% 0,1% 0,4% 0,1%

Servicios 3,0% 0,6% 5,1% 0,6%

Contratos por tiempo indefinido 1.158 -2,9% 1.763 -2,7%

...a tiempo completo 422 -3,2% 790 -7,5%

...a tiempo parcial 736 -2,6% 973 1,7%

Contratos con duración determinada 9.997 -0,2% 13.318 -2,6%

…a tiempo completo 8.433 -0,5% 11.090 -3,5%

…a tiempo parcial 1.564 1,4% 2.228 1,9%

Contratos formativos 94 62,1% 152 61,7%

1. Afiliados a la Seguridad Social y parados registrados.

2. Número de parados registrados del sector sobre el total de la población activa. Los porcentajes de variación reflejan la incidencia del sector

sobre la variación total en la tasa de paro. 

Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social, SOIB y INEM.

Segundo trimestre de 2002 - Boletín DGPOE nº 346

Como ya hemos señalado, el número de afiliados a la
Seguridad Social en Menorca creció un 3,7%. Pero la
población activa aumentó a mayor ritmo, con lo cual
la tasa de paro registrado se situó en el 3,8%, un
0,6% más que durante el 2001, aunque continua sien-
do la tasa más baja de las Islas. El sector industrial

compensó el crecimiento del paro registrado en la
construcción.

El número de contratos por tiempo indefinido fue un
2,9% inferior, mientras que el de contratos por tiempo
determinado fue similar. 



Pitiusas.
Tasas de variación interanual del PIB en ciclo – 

tendencia a precios constantes (en %)

2001 por trimestres 2001 2002
I II III IV I (e) II (e)

3,1 2,8 3,0 2,5 2,9 2,0 0,6

e: estimación. 

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

La economía pitiusa fue la que tuvo más dinamismo
de Baleares durante el primer trimestre, y alcanzó una
tasa interanual de crecimiento del 2,0%, por encima

de los porcentajes de Mallorca y Menorca. Nuestra
primera estimación fue del 2,1%. Para el segundo tri-
mestre se estima un crecimiento del 0,6%. 

La facturación eléctrica para usos no domésticos
aumentó un 6,6%, la de usos domésticos un 21,2% y
las ventas de gasóleo A un 2,5%. Por otra parte, las
ventas de gasolina se redujeron un 2,8%. 

Con respecto a la construcción, se registra un ligero
aumento en el número de proyectos visados (1,4%);
por esto la variación para el conjunto del primer
semestre se sitúa en el –3,7%. 
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7. Pitiusas

Pitiusas 2º trimestre acumulado año
Indicadores de actividad Número Variación Número Variación

Facturación eléctrica, usos no domésticos (MWh) 71.025 6,6% 120.100 5,5%

Venta de gasóleo A (miles de litros) 10.253 2,5% 16.760 4,3%

Venta de gasóleo B (miles de litros) 3.284 4,5% 4.945 13,9%

Colegio de Arquitectos: proyectos visados1 144 1,4% 287 -3,7%

Colegio de Arquitectos: viviendas visadas1 478 -30,1% 752 -36,3%

Colegio de Arquitectos: viviendas por proyecto1 3,32 -31,1% 5,24 -34,5%

Indicadores de consumo
Facturación eléctrica, usos domésticos (MWh) 50.435 21,2% 103.762 19,8%

Consumo de gasolina (miles de litros) 13.527 -2,8% 22.802 -2,1%

Vehículos matriculados n.d.

1. Excepto turísticos y industriales.

Fuente: Gesa-Endesa, CLH, COAB y Dirección Provincial de Tráfico.

En el aeropuerto de Ibiza desembarcaron aproxima-
damente unos 650.000 pasajeros, un 8,7% menos
que en el año 2001. 

El menor número de pasajeros por vía aérea se reflejó
en las cifras de mercancías transportadas (-6,1%) y
en las ventas de queroseno (-19,4%).

Pitiusas 2º trimestre Acumulado año
Transporte aéreo Número Variación Número Variación

Pasajeros llegados al aeropuerto de Ibiza 649.974 -8,7% 771.884 -7,8%

Transporte de mercancías, kilogramos 1.178.326 -6,1% 1.829.641 -7,3%

Ventas de queroseno, kilolitros 16.939 -19,4% 18.483 -17,9%

Fuente: AENA y CLH.

El número de pasajeros llegados del extranjero por vía
aérea fue un 7,1% inferior al del mismo periodo del
año pasado, principalmente debido a la disminución
en las cifras referidas al Reino Unido (-5,7%), Alema-

nia (-17,7%), Francia (-11,1%) y otros orígenes no
detallados en la tabla (-8,3%). Es destacable por otra
parte el aumento en el número de pasajeros con pro-
cedencia de Italia (30,1%). 



Por su parte, el total de turistas españoles llegados
por vía aérea disminuyó un –27,7%. 

Con respecto a los turistas llegados en crucero,
hemos de señalar los incrementos tanto con respecto
a la isla mayor (33,7%) como a la menor (92,9%). 

El número de pasajeros llegados por vía marítima a los
puertos de la villa de Ibiza y de San Antonio, que incluye
el tránsito con origen fuera de las Pitiusas y excluye el
efectuado entre Ibiza y Formentera, disminuyó un 15,7%. 

Se registró una reducción en el número de pasajeros
llegados por vía aérea del extranjero (-5,8%), princi-
palmente debido a la reducción en las cifras relativas
al Reino Unido (-5,8%) y Alemania (-13,5%). Hay que
destacar el aumento en el número de pasajeros llega-
dos de Italia, que se incrementó un 30,1% y se con-
virtió en la tercera nacionalidad en importancia, por
encima del número de turistas españoles por vía
aérea, que descendió un 26,0%. 
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Pitiusas 2º trimestre acumulado año
Pasajeros llegados1 Número Variación % sobre total Número variación % sobre total

Por vía aérea

Reino Unido 225.838 -5,7% 35,8% 226.910 -5,8% 31,5%

Alemania 131.508 -17,7% 20,9% 143.601 -13,5% 20,0%

Italia 60.078 30,1% 9,5% 60.099 30,1% 8,4%

Francia 26.893 -11,1% 4,3% 27.118 -10,5% 3,8%

Bélgica 9.804 -4,8% 1,6% 10.217 -0,8% 1,4%

Holanda 6.329 -25,6% 1,0% 6.329 -25,6% 0,9%

Suiza 8.278 -1,8% 1,3% 8.420 -0,1% 1,2%

Suecia 0 -100,0% 0,0% 0 -100,0% 0,0%

Otros extranjeros 24.084 -8,3% 3,8% 24.060 -8,4% 3,3%

Total de extranjeros 492.812 -7,1% 78,1% 506.754 -5,8% 70,4%

Españoles (sólo turistas) 37.278 -27,7% 5,9% 59.626 -26,0% 8,3%

Total vía aérea 530.090 -8,9% 84,1% 566.380 -8,5% 78,7%

Por vía marítima

Cruceros turísticos en tránsito- 

Ibiza 13.364 33,7% 2,1% 13.364 33,7% 1,9%

Cruceros turísticos en tránsito-

Formentera 1.194 92,9% 0,2% 1.194 92,9% 0,2%

Línea regular marítima - Ibiza 85.962 -15,7% 13,6% 139.807 -17,6% 19,4%

Total vía marítima 100.520 -10,7% 15,9% 153.171 -14,8% 21,3%

Total vía aérea y marítima 630.610 -9,2% 100,0% 719.551 -9,9% 100,0%

1. Para las procedencias del extranjero por vía aérea, total de pasajeros llegados.

Para los españoles llegados por vía aérea, sólo turistas.

Para los cruceros turísticos y la línea regular marítima, total de pasajeros llegados a los puertos de la villa de Ibiza y San Antonio, incluido el pasa-

je interinsular. 

Fuente: AENA y CITTIB.

Con respecto a los cruceros turísticos, se registraron
incrementos tanto con respecto a la isla de Ibiza
(33,7%) como la de Formentera (92,9%). El número de
pasajeros llegados por vía marítima regular a los puer-
tos de San Antonio y de la ciudad de Ibiza –sin registrar
el que proviene de Formentera– se redujo un 17,6%. 

En conjunto, el total de pasajeros llegados a las Pitiu-
sas, excluyendo los españoles no turistas llegados
por vía aérea, fue de aproximadamente 719.500 per-
sonas, lo que significó un –9,9% menos que en la pri-
mera mitad de 2001. 



Como en el caso de Menorca, el Instituto Nacional de
Estadística sólo ofrece datos relativos a la hostelería en
las Pitiusas durante los meses de mayor afluencia turís-
tica. Cabe decir que aproximadamente el 95% de las
estancias en establecimientos hoteleros en las Pitiusas
se producen entre los meses de mayo a octubre. 

Las Pitiusas fueron las únicas islas donde se alargó la
estancia media de los viajeros alojados en establecimien-
tos hoteleros, tanto en el caso de los residentes en España
como de los residentes en el extranjero. Durante los meses
de mayo y junio de 2001 la estancia media fue de 7,1 días,
mientras que en los mismos meses del año 2002 esta fue
de 7,8 días, cifra que significó un incremento del 9,5%. 

El alargamiento de la estancia ayudó a paliar el menor
número de viajeros extranjeros, que se redujo un 16,0%. 

Como resultado, se registró una reducción del 5,9% en
el número de pernoctaciones en establecimientos turís-
ticos, condicionado básicamente por el decrecimiento
del de residentes en el extranjero (-6,9%), mientras que
las pernoctaciones de residentes en España aumenta-
ron un 9,7%. 

Grado de ocupación, en % mayo junio

Establecimiento hotelero 1 57,2 77,5

Diferencia con año 2001 +3,0 -3,2
1. Grado de ocupación por plazas.

Fuente: INE.
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Pitiusas 2º trimestre acumulado año
Establecimientos hoteleros Número Variación % sobre total Número variación % sobre total

Número de pernoctaciones
Residentes en España 156.862 9,7% 7,1% 156.862 9,7% 7,1%

Residentes en el extranjero 2.057.930 -6,9% 92,9% 2.057.930 -6,9% 92,9%

Total pernoctaciones 2.214.792 -5,9% 100,0% 2.214.792 -5,9% 100,0%

Número de viajeros
Residentes en España 35.570 1,7% 12,5% 35.570 1,7% 12,5%

Residentes en el extranjero 249.665 -16,0% 87,5% 249.665 -16,0% 87,5%

Total viajeros 285.235 -14,1% 100,0% 285.235 -14,1% 100,0%

Estancia media (días)
Residentes en España 4,4 7,9% 4,4 7,9%

Residentes en el extranjero 8,2 10,8% 8,2 10,8%

Estancia media (días) 7,8 9,5% 7,8 9,5%

Fuente: INE.



Pitiusas 2º trimestre acumulado año
Mercado de trabajo Número Variación Número variación

Población activa (media)1 48.796 2,7% 42.695 2,6%

Ocupados (Afiliados a la Seguridad Social, media) 46.532 2,2% 39.319 2,4%

Parados registrados (media) 2.264 14,3% 3.376 5,1%

Tasa de paro registrado (media) 4,6% 0,5% 7,9% 0,2%

Aportación por sectores a la tasa de paro2

Agricultura 0,01% 0,0% 0,01% 0,0%

Industria 0,2% 0,0% 0,2% 0,0%

Construcción 0,6% 0,1% 0,7% 0,1%

Servicios 3,9% 0,3% 7,0% 0,1%

Contractes per temps indefinit 1.556 146,6% 2.405 80,0%

...a tiempo completo 351 107,7% 911 39,9%

...a tiempo parcial 1.205 160,8% 1.494 118,1%

Contratos con duración determinada 10.725 124,8% 18.402 53,6%

…a tiempo completo 9.552 120,6% 16.316 50,7%

…a tiempo parcial 1.173 166,0% 2.086 80,9%

Contratos formativos 56 211,1% 102 64,5%

1. Afiliados a la Seguridad Social y parados registrados.

2. Número de parados registrados del sector sobre el total de la población activa. Los porcentajes de variación reflejan la incidencia del sector

sobre la variación de la tasa de paro total. 

Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social, SOIB y INEM.
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Como en el resto de nuestra comunidad, el número
de afiliados a la Seguridad Social aumentó (2,2%),
pero la población activa lo hizo a mayor ritmo, con lo
cual la tasa de paro registrado se situó en el 4,6%, un
0,5% más que en el segundo trimestre de 2001. Este
incremento es el menor de Baleares. 

Del total de la población activa, un 0,2% eran desem-
pleados registrados del sector de la industria, un
0,6% del sector de la construcción y un 3,9% del

sector de los servicios. Se registró un fuerte incre-
mento en el número de contratos, tanto por tiempo
indefinido como de duración determinada. En la pri-
mera mitad de este año, el número de contratos inde-
finidos se incrementó un 80,0%, y el de duración
determinada un 53,6%. 



Los porcentajes de variación se refieren a la diferencia entre el periodo mencionado de este año y el mismo periodo
del año pasado, excepto cuando se dice expresamente otra cosa

n.d. No disponible

Coyuntura económica de las Islas Baleares 51

Notas y abreviaciones

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a las siguientes empresas y entidades por los datos que nos han facili-
tado; su colaboración ha sido imprescindible para la elaboración de este informe. 

AENA – Aeropuerto de Ibiza.
AENA – Aeropuerto de Mahón.
AENA – Aeropuerto de Palma.
Banco de España.
Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAB).
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), Palma.
Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, Ministerio de Hacienda.
Dirección General de Tráfico, Ministerio de Interior.
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ministerio de Fomento.
Dirección Provincial de Tráfico, Ministerio de Interior.
Dirección Territorial de Comercio en las Islas Baleares, Ministerio de Economía.
Gesa-Endesa.
CITTIB-Enturib, Consejería de Turismo.
Instituto de Estudios Turísticos, Ministerio de Economía.
Dirección Provincial de Baleares del Instituto Nacional de Empleo (INEM), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Subdirección General de Estudios, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Predyco.
OFICEMEN.
SEOPAN.
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB), Consejería de Trabajo.
Tesorería Territorial de la Seguridad Social en las Islas Baleares, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



Segundo trimestre de 2002 - Boletín DGPOE nº 352

A debate 

Hacia un nuevo sistema de financiación local
Maria Marquès Caldentey

La Constitución Española de 1978 transforma profunda-
mente la organización territorial del Estado, a partir del
reconocimiento de un nuevo nivel de administración terri-
torial, las comunidades autónomas, la revitalización de las
existentes entidades locales y la redefinición de la posi-
ción del Estado, en un nuevo marco el que se relacionan
bajo los principios de autonomía, unidad y solidaridad. 

Aunque no contiene un modelo territorial acabado y
cerrado, la Constitución de 1978 se preocupa más de
regular el proceso autonómico que de concretar el
posicionamiento de las haciendas locales dentro esta
nueva organización territorial. 

En este sentido, el artículo 137 del texto constitucio-
nal establece que el Estado se organiza territorialmen-
te en municipios, provincias y en las comunidades
autónomas que se constituyan, disfrutando estas
entidades de autonomía para la gestión de sus res-
pectivos intereses. Autonomía que se ve reforzada en
el caso de los municipios y provincias por la Carta
europea de autonomía local de 15 de octubre de
1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988. 

La doctrina es unánime a la hora de reconocer la
escasa regulación que de las haciendas locales hace
la Constitución. De hecho, la Carta Magna dedica úni-
camente tres artículos a esta cuestión (artículos 140 al
142). Este último garantiza el cumplimiento del princi-
pio de suficiencia financiera. 

Además, la ausencia en el texto constitucional de un
listado de competencias propias de las haciendas
locales hace que la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local, se convierte en la norma
delimitadora de la cuestión local. Esta norma clarifica,
aunque no de forma totalmente satisfactoria, el conte-
nido competencial de las entidades locales. 

Por otra parte, tanto la primera redacción de la Ley, como
las sucesivas modificaciones que ha sufrido, hacen refe-
rencia a competencias poco ajustadas a la realidad local
actual. Así, por ejemplo, se habla de competencias en
materia de mataderos, suministro de gas y calefacción…
Pero, en cambio, se dejan de lado cuestiones tan impor-
tantes, hoy por hoy, como pueda ser la de dar respuesta
al incremento de recursos que deben dedicar las entida-
des locales a la provisión de bienes y servicios públicos
como consecuencia del fenómeno de la inmigración.

Con la voluntad de ser una norma para regular, con voca-
ción unitaria y sistemática, el principio de suficiencia finan-
ciera de los entes locales, nace la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Ley
que pone de manifiesto la existencia de una cierta corres-
ponsabilidad fiscal en la esfera local, dado que los ayunta-

mientos son competentes para decidir, dentro de los lími-
tes legalmente establecidos, los tipos impositivos a aplicar
a las figuras tributarias propias, así como al hecho de si
recaudar o no los tributos de naturaleza voluntaria.

En cualquiera caso, la verdadera dimensión de la finan-
ciación local se ha de entender en un marco amplio,
como es el de la organización territorial del Estado
diseñado por la Constitución Española de 1978.

Una vez finalizado el proceso de descentralización auto-
nómica, toma fuerza el debate en torno a la denomina-
da segunda descentralización, que tiene como principa-
les actores a las corporaciones locales, con dos vertien-
tes interrelacionadas: la competencial y la financiera. 

El Informe de la Comisión para el Estudio y propues-
ta de medidas para la reforma de la Financiación de
las Haciendas Locales, de 3 de julio de 2002, elabora-
do por un grupo de expertos del Ministerio de Hacienda
y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), analiza con detenimiento la vertiente financiera
de la realidad local y plantea escenarios alternativos
para mejorarla en la perspectiva de la entrada en vigor
del nuevo modelo de financiación local. 

Por otra parte, el pasado 11 de octubre se aprobó en
Consejo de Ministros el Proyecto de reforma de la Ley
Reguladora de Haciendas locales. 

Entre otras novedades, el proyecto de reforma del sistema
de financiación local incluye la cesión a las corporaciones
locales (ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y
capitales de provincia) de una cesta de tributos compues-
ta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(el 1,6875 por ciento de la cuota líquida por IRPF), el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, en un 1,7897 por-
centual) y los impuestos especiales sobre el alcohol, el
tabaco y los hidrocarburos (en un 2,0454 por ciento). 

Esta cesta va a sustituir a la mitad de los recursos
que se reciben actualmente mediante la Participación
Municipal en los Tributos del Estado (PMTE). 

La otra mitad continuará teniendo sus orígenes en las
subvenciones procedentes del presupuesto estatal y su
regla de evolución estará en función no del Producto Inte-
rior Bruto nominal, como hasta ahora, sino de la evolución
de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE nacional). 

Se trata, pues, de acercar tanto la especificación
como la terminología del futuro sistema de financia-
ción local a las del nuevo modelo de financiación
autonómica, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera el 27 de julio de 2001 que
ha entrado en vigor el 1 de enero de 2002.



En los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes
que no sean capitales de provincia, la financiación se
llevará a cabo mediante una “transferencia del Estado
adecuada a sus necesidades de gasto”. La valoración
del “quantum” de esta transferencia y su adecuación a
las necesidades reales es un tema todavía por tratar. 

Tanto la cesión de esta cesta de impuestos como la nueva
participación en los tributos del Estado entrarán en vigor
el 1 de enero del 2004, una vez finalice el actual quinque-
nio de financiación 1999-2003 de las haciendas locales.

La proximidad de los ciudadanos a la Administración
Local hace que ésta sea muy sensible a las deman-
das sociales de servicios e infraestructuras urbanas. A
menudo da respuesta a estas demandas, yendo más
allá de sus estrictas áreas competenciales. 

Además, hay que tener en cuenta que algunas leyes
sectoriales incrementan las obligaciones de los entes
locales, sin que éstos reciban la correspondiente
compensación económica. 

Así, pues, la tensión entre la demanda social a favor
de un mayor nivel de gasto y, a la vez, la mayor resis-
tencia por parte de los ciudadanos al incremento de la
presión fiscal se traslada casi por completo al ámbito
local. De esta manera, la situación financiera se ve
cada vez más agravada, sobre todo si el punto de
partida puede calificarse de precario. 

Será necesario esperar todavía un tiempo para ver si
el “quantum” de la “transferencia adecuada a las
necesidades” de los entes locales tiene en cuenta o
no todos estos hechos. 

En cualquier caso, es necesario que los entes locales
contribuyan a alcanzar la suficiencia financiera para
afrontar los gastos en bienes y servicios públicos. Y
esto implica, entre otras cosas, hacer un uso óptimo
de la autonomía tributaria de que disponen. 

En este sentido, hay que decir que muchos municipios
no han agotado, ni mucho menos, el recorrido impositi-
vo de las figuras tributarias locales obligatorias. Otros,
no hacen uso, o hacen un uso escaso, de la posibilidad
de recaudar los tributos locales de naturaleza voluntaria.
Y muchos no explotan suficientemente el recurso de las
tasas y precios públicos, cuando es precisamente en el
ámbito local dónde tiene más sentido la aplicación del
principio del beneficio. Igualmente, y en aplicación de
este mismo principio, tal vez sería necesario recurrir un
poco más a la vía de las contribuciones especiales. 

En cualquier caso, diversos estudios realizados sobre
la cuestión local, entre los cuales se podría destacar
el de F. Suárez Pandiello, F. Póveda, y A. Sánchez
ponen de manifiesto que el comportamiento de las
corporaciones locales en materia financiera en el
pasado se puede calificar de responsable. 

Los resultados de diferentes análisis numéricos, cuya
fuente son las liquidaciones de los presupuestos de las

entidades locales, indican que, en términos generales,
los municipios españoles realizan un elevado esfuerzo
fiscal, haciendo uso de su autonomía financiera, aún
cuando la presión fiscal municipal se ha mantenido relati-
vamente constante durante los últimos años. Además, se
constata el uso creciente de las tasas y los precios públi-
cos que, en conjunto, suponen una cuarta parte de los tri-
butos locales. Hecho muy positivo en la medida en que
buena parte de los servicios prestados por las entidades
locales permiten financiarse, tal y como se ha menciona-
do anteriormente, aplicando el principio del beneficio. 

Es justo reconocer que aumentar la presión fiscal en
el ámbito local no es una decisión política fácil, dado
que los ciudadanos convierten a los ayuntamientos en
“responsables visibles” de buena parte de la carga tri-
butaria que soportan. 

Volviendo a la cuestión que nos ocupa, el Proyecto de
reforma de la Ley de Haciendas Locales que entrará
en vigor el 1 de enero de 2003 prevé ampliar la auto-
nomía tributaria de los ayuntamientos introduciendo
modificaciones, algunas de ellas todavía pendientes
de fijar en el momento de elaborar este documento_ a
la actual configuración del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO), del Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica (IVTM), pero sobre todo
al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

No es el objetivo de estas líneas entrar en valoraciones
apriorísticas sobre las luces y las sombras del nuevo
modelo de financiación local que se está preparando,
ni tampoco del Proyecto de reforma de la Ley de
Haciendas Locales enviado a las Cortes Generales
para su aprobación. El paso del tiempo y la concreción
de algunos aspectos de importancia que todavía no se
dejan entrever con la suficiente claridad, se encargarán
de dar los elementos de juicio necesarios a tal efecto. 

Dicho esto, puede resultar interesante prestar un
poco más de atención a una de las figuras tributarias
objeto de la reforma, el Impuesto sobre Actividades
Económicas. Interesante no sólo respecto al ámbito
de la financiación local, sino también por la mejora
que representará su nueva configuración en la fiscali-
dad de la pequeña y mediana empresa. 

Nacido de la conjunción de dos figuras tributarias
anteriores (las antiguas licencias fiscales y el impues-
to de radicación), el Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas ha sido objeto de críticas generalizadas
desde que vio la luz en el año 1992. Desde sus ini-
cios, la configuración de este impuesto ha estado
marcada por numerosas imperfecciones técnicas, que
se han ido poniendo de relieve desde diferentes ámbi-
tos: académicos, doctrinales, políticos, administrati-
vos, económicos y empresariales. Cuestiones como la
ambigüedad interpretativa del hecho imponible, la
penalización de la inversión y de la ocupación, los
supuestos que se dan de doble imposición o la des-
conexión con el principio de capacidad de pago
–grabar el simple hecho de ejercer una actividad,
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independientemente de los resultados económicos
obtenidos– son, entre otras, realidades que justifican
desde tiempo atrás la reforma de este tributo local. 

El artículo 79 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales lo define como un tributo directo y de naturale-
za real. No tiene en cuenta, por tanto, las circunstancias
personales del obligado a pagar. Se trata de un grava-
men que tiene su fundamento teórico establecido en el
principio del beneficio; sobre la presunción de que exis-
te cierta proporcionalidad entre los servicios públicos
que proveen a las entidades locales y su positiva reper-
cusión en los negocios y la actividad productiva que se
está llevando a cabo. Precisamente esta presunción ha
sido fuertemente criticada por los agentes económicos
y sociales, que consideran que la estructura actual del
impuesto sobre actividades económicas no sólo no es
la mejor posible, sino que supone un obstáculo a las ini-
ciativas empresariales, y se convierte a la vez en una
causa de desaceleración del crecimiento económico. 

La modificación del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas que se propone en el Proyecto de reforma de
la Ley de Haciendas Locales es positiva en cuanto a
que mejora la fiscalidad de la pequeña y mediana
empresa y de los trabajadores autónomos. Así, un
92,6% de las empresas españolas quedarán exentas
de tributar por este impuesto. En el caso de Baleares,
este porcentaje oscilaría entre el 94 y 97%, según se
estima de los datos del Directorio Central de Empre-
sas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística. En
cuanto al número de trabajadores autónomos que se
beneficiarían de esta exención, se calculan aproxima-
damente unos 76.400, según datos de la Tesorería
Territorial de la Seguridad Social para este periodo. 

Como las pymes son la columna vertebral de nuestra
economía, cualquier medida encaminada a mejorar su
fiscalidad ha de ser necesariamente bien recibida. 

Ahora bien, lo que no queda demasiado claro es la natu-
raleza de la cobertura financiera que se otorgará a las
corporaciones locales por lo que dejen de recaudar en
concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas.

Por el momento, y en la perspectiva del ejercicio econó-
mico 2003, la supresión parcial del IAE se compensará
mediante un crédito ampliable recogido en el Proyecto de
presupuestos generales del Estado para el año próximo.

Puesto que el IAE es un impuesto importante en térmi-
nos de recaudación _además de cumplir los principios
de autonomía y suficiencia financiera consagrados en
los artículos 137 y 142 de la Carta Magna_ no es extraño
que las voces que en el pasado se han alzado pidiendo
incluso la supresión de este tributo hayan dado pie a la
proliferación de una extensa literatura sobre la cuestión. 

En términos cuantitativos, el Impuesto sobre Activida-
des Económicas es el segundo impuesto municipal en
importancia recaudatoria (tras el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, IBI), con un peso del 12,75 por ciento
del total de los ingresos fiscales municipales, según

datos de la Dirección General de Fondos Comunitarios
y Financiación Territorial relativas al ejercicio 1998. 

Además alcanza el 7 por ciento, aproximadamente, del
volumen total de la estructura del presupuesto de ingre-
sos, según el Informe de la Comisión para el estudio y
propuesta de medidas para la reforma de la Financia-
ción de las Haciendas Locales, de 3 de julio de 2002. 

Suárez Pandiello, se ha mostrado partidario en
muchas ocasiones de una reforma que suprima las
flagrantes situaciones de inequidad que provoca el
IAE, pero no de eliminarlo completamente, puesto que
–entre otros motivos– cumple una importante función
censal, a la que, de momento, se le ha prestado
escasa atención doctrinal. 

El gráfico anterior recoge el peso medio de las figuras
impositivas municipales dentro del Presupuesto de Ingre-
sos de las Corporaciones Locales. Los pesos se han de
entender en términos de media, dado que son la resul-
tante de agregar las liquidaciones de los presupuestos de
ingresos de los más de 8.000 municipios que conforman
el mapa local español. Municipios, sea dicho de paso,
con realidades socioeconómicas muy diferentes. 

En este sentido, es adecuado abrir un paréntesis para
señalar que la realidad municipal balear no es sustan-
cialmente diferente de la del resto de España. Así, en
Baleares, nos encontramos con gran variedad de
tipos de municipio: urbanos, rurales, dormitorio,
industriales, turísticos o de segunda residencia, dise-
minados, de montaña, de alta densidad de población
dentro de un entorno metropolitano... Incluso un
municipio isla. 

Además, tenemos también un alto porcentaje de
municipios pequeños, con los problemas que esta
estructura “minifundista” conlleva. En Baleares, 18 del
total de los 67 municipios del Archipiélago tienen una
población inferior a los 2.000 habitantes. Y, en estos
casos, contar con un mínimo de servicios a coste
razonable, para poder prestar de forma regular y per-
manente los servicios municipales más elementales,
resulta ser una tarea bastante difícil. 
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Cabe pensar que tras esta situación, no solamente se
esconde un problema de eficacia o eficiencia en la
gestión de los recursos, sino que implícitamente hay
un problema de equidad. Porque el ciudadano de
poblaciones pequeñas que se encuentra ante un
ayuntamiento con una baja capacidad gestora pade-
ce una situación de discriminación respecto de las
posibilidades efectivas de las que disfruta el ciudada-
no de una población mediana o grande, por lo que se
refiere a recibir servicios municipales con unas míni-
mas garantías. 

Encontrar una solución única al problema de la finan-
ciación local, capaz de responder a las necesidades
derivadas de realidades tan diversas, es una tarea
harto compleja.

Por esto, siendo muchas las incertidumbres que pla-
nean sobre el futuro de las haciendas locales, esta es
y será una cuestión a la que deberemos dedicar un
intenso y serio proceso de reflexión de ahora en ade-
lante. 
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