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Cronología 

Noviembre 
2012

26 El Eurogrupo aprueba 43.700 millones de euros en ayudas para Grecia y toma medidas para mejorar su 
sostenibilidad.

28 La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) inicia su activi-
dad.

Diciembre 
2012

13 El Consejo de la Unión Europea acuerda su posición sobre el mecanismo único de supervisión bancaria.

13 La Sareb amplía su capital a 1.200 millones de euros con una contribución de socios privados.

29 Se publica en el BOIB la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares para el año 2013.

Enero 
2013

1 Entra en vigor el Decreto Ley 11/2012, que regula la ordenación de la actividad comercial en las Islas 
Baleares.

23 Se presenta el estudio «Avaluació dels efectes del canvi climàtic a l'Euroregió Pirineus-Mediterrània per 
a la millora de la competitivitat i l'eficiència del sector turístic» en la Cámara de Comercio de Mallorca.

25 El Gobierno central aprueba el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, dirigida a 
asegurar la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional.

28 El Gobierno aprueba la ejecución de la primera fase de la reforma de la desalinizadora de Formentera.

31 El grupo Melià anuncia que continuará focalizando su crecimiento en el extranjero y abrirá hasta quince 
hoteles en China en cuatro años.

31 Se inaugura FITUR en Madrid y se constatan las buenas previsiones turísticas para el verano.

Febrero
2013

1 Se publica en el BOE la Resolución por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convoca-
toria de ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2).

8 El Consejo Europeo aprueba los presupuestos para el período 2014-2020 con un gasto de 959.000 mi-
llones de euros. Queda pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo.

18 Se inician las mesas de trabajo para debatir el Plan Forestal de las Islas Baleares. Se llevarán a cabo en 
las cuatro islas.

13 La compañía aérea Iberia presenta un ERE.

15 El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias para la Sostenibilidad Finan-
ciera de la Hacienda Pública de las Islas Baleares.

19 El grupo turístico Orizonia comunica su cierre.



4 Coyuntura económica de las Islas Baleares marzo 2013

Resumen ejecutivo 

Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2008 (en %)

Anual Trimestral
2010 2011 2012 2011 (p) 2012  (a)

(p) (a) I II III IV I II III IV
Zona euro 2,0 1,4 -0,6 2,4 1,6 1,3 0,6 -0,1 -0,5 -0,6 -0,9
España -0,3 0,4 -1,4 0,5 0,5 0,6 0,0 -0,7 -1,4 -1,6 -1,8
Islas Baleares -0,9 0,6 0,0 0,3 0,6 1,0 0,4 0,2 -0,2 0,1 0,0

  Mallorca -1,1 0,4 -0,1 0,1 0,4 0,8 0,3 0,1 -0,3 0,0 -0,1
  Menorca -1,4 0,2 -0,5 0,0 0,2 0,4 0,2 -0,2 -0,5 -0,6 -0,7
Pitiusas 0,9 2,0 0,8 1,8 2,1 2,8 1,6 1,0 0,6 0,7 0,8

Fuente: EUROSTAT y Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación
p: provisional     a: avance  

La Comisión Europea ha publicado las previsiones económi-
cas: sitúa el crecimiento mundial del 2013 en el 3,2% y eleva el 
avance de las economías emergentes hasta el 5,4%. La econo-
mía se mantiene estable en Estados Unidos y en Japón a fina-
les del 2012, en cambio la zona euro muestra más debilidad. 
La tasa de paro permanece en niveles similares a los de hace 
un año para Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia e Ita-
lia. En Japón vuelve el peligro de la deflación, a pesar de los 
estímulos monetarios. En 2012 el crecimiento de la economía 
china continúa en tasas por debajo de las de años anteriores, 
si bien reaviva el comercio exterior. El precio del petróleo a lo 
largo del 2012 supera prácticamente todos los meses los 100 
dólares por barril.

La zona euro entra en recesión, aunque se ponen de relieve 
dos evoluciones distintas en Europa. Los crecimientos más 
elevados corresponden a Letonia y a Estonia, y las caídas más 
significativas, a Portugal, Hungría e Italia. También cae el PIB 
en Alemania y en Francia, aunque con menos intensidad. El 
déficit público de la zona euro se queda en el 4,1% sobre el 
PIB para el año 2011. A mediados del 2012 el euro empieza 
a fortalecerse respecto del dólar y la libra esterlina. En febre-
ro el Consejo Europeo aprueba el presupuesto de la Unión 
Europea para el periodo 2014-2020, a la vez que la Comi-
sión Europea anuncia la implantación del impuesto sobre las 
transacciones financieras.

A finales del 2012 en España se agrava la recesión como con-
secuencia de una aportación más negativa de la demanda 
nacional, que se compensa parcialmente por la aportación 
positiva de la demanda externa. Durante el año 2012, la pre-
sión de los mercados financieros eleva la prima de riesgo y 
encarece la emisión de la deuda.

Las Islas Baleares consiguen frenar las caídas de trimestres 
anteriores y cierran el 2012 con un nivel de producción pa-
recido al del año anterior. En Menorca se hace más profun-
da la situación de recesión técnica, pero el archipiélago de 
las Pitiusas presenta tasas de crecimiento próximas al punto 
porcentual.

El sector agropesquero cierra el año 2012 con una tasa de 
crecimiento negativa del –0,5%. No obstante, se prevé una 

recuperación durante el año con una estimación del creci-
miento positiva para el 2013 (0,2%). En el mercado central de 
Mallorca, la producción acumulada de todo el año de frutas 
y hortalizas presenta una variación interanual negativa. Con 
respecto al precio medio acumulado, se encarecen las horta-
lizas, mientras que continúa a la baja el precio de la fruta y las 
patatas. En 2012, la comercialización de la denominación de 
origen Oli de Mallorca aumenta un 12% como consecuencia 
del aumento de las ventas internas. En el mercado exterior, 
según datos acumulados hasta diciembre, la exportación de 
la patata disminuye tanto en volumen como en toneladas. Se 
modera la demanda externa de vinos y licores, mientras que 
la goma de garrofín presenta una tendencia positiva durante 
todo el año. En los mataderos de las Islas Baleares, la carne 
sacrificada disminuye de manera generalizada para todo el 
tipo de ganado, y en el sector lácteo el precio de la leche en 
origen cotiza en 2012 por debajo del precio medio nacional. 
Con respecto a la producción pesquera, disminuyen las cap-
turas de este año hasta el 7,4% en peso y hasta el 3,8% en 
valor económico.

El sector secundario pierde peso específico en la economía 
de las Islas, especialmente en el último trimestre del 2012. El 
VAB a precios constantes del cuarto trimestre del 2012 del 
sector de la industria y energía pierde un punto porcentual 
respecto del valor registrado el año anterior. En el mes de 
diciembre, la variación interanual del Índice de Producción 
Industrial se sitúa en el –9,6%. Las Islas Baleares, con una 
tasa anual del 4,1%, se sitúan en el grupo de las autonomías 
que a lo largo del 2012 registran las subidas de los precios 
industriales más intensas. Por otra parte, a lo largo del 2012, 
la demanda eléctrica total se incrementa en el conjunto de 
la comunidad autónoma. El aumento es significativo en Ibi-
za y en Mallorca, mientras que en Menorca y en Formentera 
la demanda energética evoluciona a la baja. En el periodo 
comprendido entre enero y noviembre del 2012, el valor total 
exportado registra una subida del 15,5% y las importacio-
nes descienden un 3,7%. El déficit comercial se reduce así un 
29,0% respecto del saldo del mismo periodo del 2011.

El sector de la construcción agrava las caídas en el ritmo de 
actividad en la segunda mitad del 2012. Continúa la destruc-
ción de empleo en el sector y se reduce la magnitud de las 
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obras iniciadas. La licitación pública, el número de proyectos 
visados y las licencias de obra concedidas indican que la ato-
nía del sector se prolongará también durante el 2013.

En el último trimestre del 2012, el VAB del sector servicios 
en las Islas Baleares mantiene el ritmo de crecimiento. Así, el 
sector terciario prolonga una serie de diez trimestres conse-
cutivos con valores positivos y lo confirma como el sector que 
mejor resiste las consecuencias de la crisis económica.

La crisis económica ha afectado notablemente a las empre-
sas del sector del comercio. Desde enero del 2008, las ventas 
al por menor han bajado casi un 15,0% y, además, en la se-
gunda mitad del 2012 se intensifica la caída de la factura-
ción. La cifra de negocio es en el conjunto del año un 5,4% 
inferior, lo que también ha afectado al empleo en esta rama.

A pesar del enfriamiento en la actividad del turismo en los 
últimos meses del 2012, en las cifras acumuladas de los doce 
meses del año se muestran resultados positivos tanto en el 
número de pernoctaciones hoteleras como en el de viajeros. 
Se ha revertido la tendencia a la baja de los últimos años, 
principalmente gracias a la llegada de turistas extranjeros. 
Destaca la caída del pasaje nacional en todas las comunida-
des autónomas. En 2012, las Islas Baleares alcanzan el nivel 
más elevado de ocupación media por plazas (74,7%), lo que 
se traduce en más gasto turístico acumulado. Hay que desta-
car que una afluencia más elevada de visitantes extranjeros al 
archipiélago mantiene los precios de la oferta complementa-
ria. Casi todos los destinos competidores de las Islas Baleares 
muestran un resultado estable de la campaña del 2012, sin 
subidas significativas hasta diciembre.

El sector del transporte no muestra el dinamismo de meses 
anteriores. El número de pasajeros llegados a los aeropuer-
tos de las Islas Baleares en 2012 permanece estable (–0,4%), 
gracias al hecho de que el pasaje internacional ha compensa-
do la caída del doméstico. En cuanto a los pasajeros por vía 
marítima, los llegados en cruceros turísticos presentan una 
evolución a la baja a finales del 2012. Por otra parte, los pa-
sajeros llegados a los puertos de las Islas en línea regular evo-
lucionan a la baja en Menorca y en las Pitiusas, y en Mallorca 
permanecen estables en comparación con el año anterior. El 
transporte de mercancías por vía marítima se incrementa en 
el conjunto del archipiélago, excepto las llegadas a las Pitiu-
sas. Las mercancías llegadas por vía aérea vuelven a mostrar 
la tendencia negativa de los meses anteriores y caen en todas 
las islas.

En cuanto al ámbito financiero, se suavizan las restricciones 
financieras y se estabiliza la asistencia financiera a España 
gracias a la aprobación de los planes de reestructuración, a 
la recapitalización de las entidades de crédito que reciben 
ayudas públicas, a la creación de la nueva Sociedad de Ges-
tión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb) y a la transferencia de activos a esta sociedad. No 
obstante, la situación fomenta una bajada del número de 
oficinas y de trabajadores. Además, los depósitos y los cré-
ditos concedidos bajan en términos interanuales en el tercer 
trimestre del año para el conjunto de las Islas Baleares.

El mercado laboral de las Islas Baleares presenta datos po-
sitivos durante el último trimestre del año. Así, el número 
de parados en enero del 2013 desciende respecto del año 
anterior y supone el tercer mes consecutivo de variación in-
teranual negativa. Todas las islas muestran caídas del des-
empleo. Por contra, el conjunto del Estado sigue con incre-
mentos interanuales del paro. La afiliación a la Seguridad 
Social, en cambio, continúa perdiendo efectivos y durante el 
mes de diciembre presenta una caída con respecto al mismo 
mes del 2011, aunque en el conjunto de España la caída en el 
número de afiliados es más acentuada. Los contratos del mes 
de enero muestran un aumento respecto de 2012 en las Islas 
Baleares y, de manera más intensa, en Menorca. El aumento 
más significativo se produce en los contratos indefinidos y en 
los de tiempo parcial.

En el mes de enero, la inflación se modera y la variación inte-
ranual del Índice de Precios al Consumo en las Islas Baleares 
se sitúa en el 2,8%. La tasa de variación interanual de la infla-
ción subyacente es del 2,1% en el primer mes del 2013.

La mayoría de indicadores coinciden en mostrar una evolu-
ción a la baja del consumo. Las subidas de precios e impues-
tos, así como la moderación de los salarios y las pensiones, 
reducen significativamente la capacidad de compra de los 
agentes económicos. El gasto en consumo final de los hoga-
res se contrae un 2,7% interanual en España, y el de las admi-
nistraciones públicas, un 4,0%. Sin embargo, en enero de este 
año se produce el mejor aumento del Índice de Confianza del 
Consumidor desde marzo del 2012.

La recaudación fiscal de los tributos totalmente cedidos a la 
Comunidad Autónoma aumenta en 2012 respecto de un año 
atrás, gracias a los incrementos en el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y en el de Sucesiones y Donaciones. 
Los tributos de competencia compartida con el Estado tam-
bién aumentan el importe recaudado entre enero y noviem-
bre.

Los principales indicadores de inversión, exceptuando los 
datos relativos a la creación de sociedades mercantiles, pre-
sentan una evolución a la baja. La constitución de hipotecas 
correspondientes al mes de noviembre del 2012 se reduce 
considerablemente en términos interanuales. La inversión ex-
tranjera en las Islas Baleares durante los tres primeros trimes-
tres del 2012 desciende tres cuartas partes en relación con el 
mismo periodo del 2011.

El apartado de medio ambiente trata sobre el impacto de la 
construcción. Se empieza mostrando la evolución de la cons-
trucción en las Islas Baleares y como las dificultades que atra-
viesa añaden trabas a la reconversión del sector hacia pautas 
más sostenibles, puesto que éstas tienen un coste. La reacti-
vación económica permitirá que la inversión se reconduzca 
en este sentido. A pesar de ello, el impacto de la construcción 
sobre el territorio disminuye, ya que la superficie a construir 
iniciada en 2011 es solo una quinta parte respecto de la del 
año 2000. Después se trata la ecoeficiencia del sector de la 
construcción, que es mejor en el 2010 que en el 2000. Final-
mente, se considera el impacto social, así como la inversión y 
el gasto de las empresas en protección ambiental.
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I. ENTORNO 

1  Internacional 
Tabla 2. Indicadores internacionales y de la Unión Europea

PIB Tasa de paro Inflación
Estados Unidos 4º trimestre 1,5 è diciembre 7,8 è diciembre 1,8 è
Japón 4º trimestre 0,2 è noviembre 4,1 è diciembre -0,1 è
Unión Europea 4º trimestre -0,6 è diciembre 10,7 è diciembre 2,3 è
Reino Unido 4º trimestre 0,0 è noviembre 7,7 è diciembre 2,7 è
Zona euro 4º trimestre -0,9 è diciembre 11,7 è enero* 2,0 è
Alemania 4º trimestre 0,4 è diciembre 5,3 è diciembre 2,0 è
Francia 4º trimestre -0,3 è diciembre 10,9 è diciembre 1,5 è
Italia 4º trimestre -2,5 î diciembre 11,3 è diciembre 2,6 è
España 4º trimestre* -1,8 è diciembre 26,1 ì diciembre 3,0 è
Fuente: EUROSTAT, US Bureau of Labor Statistics, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications

Las flechas indican la variación con la cifra del mismo período del año anterior

*Estimación avance

La economía se mantiene estable en Estados Unidos y en 
Japón a finales del 2012, aunque hay una ligera tendencia 
decreciente. La zona euro, en cambio, muestra más debili-
dad y se acentúan las tasas de crecimiento negativas desde 
el –0,1% hasta el –0,9% entre el primero y el último trimestre 
del 2012. La tasa de paro se mantiene a niveles similares a los 
de hace un año para los países que se muestran en la tabla 2. 
En diciembre del 2012 el indicador armonizado de precios al 
consumo interanual en los países comparados en la tabla es 
superior en España, seguida de Reino Unido e Italia. Japón es 
el único que presenta desinflación, así como también lo hace 
Suiza (–0,3%).

En cuanto a los indicadores globales, el PIB del conjunto de 

la OCDE se contrae en el cuarto trimestre (–0,2%) en térmi-
nos intertrimestrales, y es la primera caída después del pri-
mer trimestre del 2009 (–2,3%). Si se compara la evolución 
interanual, el crecimiento del 1,2% del tercer trimestre se mo-
dera en el cuarto (0,7%). En el conjunto del 2012 se anota un 
avance del 1,3%, seis décimas inferior al del año anterior. Por 
otra parte, la Comisión Europea ha publicado las previsio-
nes económicas, y sitúa el crecimiento mundial del 2013 en 
el 3,2% y eleva el avance de las economías emergentes hasta 
el 5,4%.

Se espera un crecimiento de la economía mundial del 3,2%             
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Estados Unidos de América

La economía norteamericana crece un 1,5% en términos in-
teranuales en el cuarto trimestre del 2012, mientras que en el 
primer trimestre creció un 2,4%. El déficit comercial de bienes 
y servicios se reduce en diciembre el 20,7% mensual, dado el 
avance de las exportaciones (2,1%) y la disminución de las 
importaciones (–2,7%). El volumen de compras de petróleo 
al exterior fue de 223 millones de barriles, el más bajo desde 
febrero de 1997. La tasa de paro se mantiene como en los 
últimos cuatro meses del año (7,8%) e inferior a la de un año 
atrás (8,5%). Por otra parte, la inflación durante el año 2012 
cae desde el 2,9% en el mes de enero hasta situarse en el 1,7% 
en el mes de diciembre. La confianza de los consumidores, se-
gún el índice preliminar de la Universidad de Michigan, supe-
ró las previsiones, y avanzó en el mes de febrero 2,5 puntos, 
hasta 76,3. Las previsiones del FMI para el 2013 son de un 
crecimiento del 2,0%, si bien para la tasa de paro las perspec-
tivas no son tan favorables (8,1%).

Japón

La economía japonesa presenta un crecimiento interanual 
del cuarto trimestre del 0,2%, más de tres puntos porcentua-
les por debajo de la tasa de principio de año. En términos 
trimestrales, la caída se cifra en el 0,4%. En el conjunto del 
2012, el PIB aumentó el 1,9%, después de un descenso del 
0,6% en 2011, gracias a un incremento de la inversión pú-
blica (12,3%), mientras que el sector exterior modera nueve 
décimas el crecimiento como en el año anterior. El ritmo de 
descenso de las exportaciones se ha moderado. En diciembre 
del 2012, el yen cayó más de un 13% con respecto a diciembre 
del año anterior, lo que ayuda a las exportaciones, pero tam-
bién encarece las importaciones. En cuanto al IPC se man-
tienen tasas negativas desde el mes de junio hasta diciembre, 

cuando el nivel de los precios cae un 0,1% interanual, y se 
mantiene así el peligro de deflación. La tasa de paro de Japón 
es la más baja entre los países que figuran en la tabla 2. En 
febrero, el Banco de Japón destacó las señales de una menor 
debilidad de la actividad. Pero a pesar de ello, el FMI revisa 
a la baja las previsiones de crecimiento para el 2013 hasta el 
1,2%.

China

En 2012 el crecimiento de la economía china continúa en ta-
sas por debajo de las de años anteriores y en el cuarto trimes-
tre del 2012 crece a un ritmo del 7,8%, 1,1 puntos porcentua-
les menos que en el mismo periodo del año anterior. En enero 
del 2013 el IPC aumenta un 2,0% interanual, y es superior 
en las áreas rurales que en las ciudades. Hay que destacar la 
moderación de la inflación respecto de un año atrás, cuando 
alcanzó la tasa del 4,5%. En enero del 2013 la balanza comer-
cial china registró un superávit de 29,2 billones de dólares. 
El gigante asiático reaviva el comercio exterior. Las expor-
taciones aumentaron un 25% en relación con un año atrás 
y las importaciones crecieron un 28,8%. Los superávits más 
elevados se producen con Estados unidos, Holanda, Reino 
Unido, Vietnam y Singapur. En cambio, los principales dé-
ficits comerciales se dan con Taiwán, Corea del Sur, Austra-
lia, Alemania, Sudáfrica, Japón y Brasil. La previsión del FMI 
para el 2013 es de un crecimiento del 8,2% para China. Según 
la OCDE, la previsión de crecimiento es del 8,5%, una tasa 
por debajo de las habituales en China, y hay tener en cuenta 
que el país del sureste asiático depende en gran medida de 
las exportaciones y que también se ve afectado por la crisis 
en la zona euro. Por otra parte, las autoridades chinas inten-
tan frenar la especulación inmobiliaria, dado el aumento del 
precio de la vivienda.

Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de esta-
cionalidad)

Fuente: EUROSTAT
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Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro 

Fuente: EIA,EUROSTAT
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El precio del petróleo se encareció considerablemente en 
2011, cuando se produjeron subidas de hasta el 54,8%. Des-
de el mes de febrero de aquel año, el precio del barril Brent 
se ha mantenido por encima de 100 dólares, con la única 
excepción de junio del 2012 (95,16 $/barril). Esta evolución 
ha sido influida por algunos indicadores negativos de la zona 
euro y por las expectativas que Arabia Saudí aumente su 
producción, después de haberla reducido durante los meses 
anteriores. El precio más elevado del 2012 se produjo en el 
mes de marzo con 125 dólares por barril Brent y en el primer 
mes de 2013 el precio es de 112,96 dólares. La Agencia In-
ternacional de la Energía (AIE) rebaja la demanda de crudo 

prevista para el 2013 en 90.000 barriles por día, hasta situar-
la en 90,7 millones. Esta cifra representa un incremento de 
840.000 barriles respecto de la demanda del 2012. Por otra 
parte, la AIE también señala que la producción de la OPEP se 
situó en enero en el nivel más bajo en doce meses. En la zona 
euro los precios reflejan el mantenimiento del coste del crudo 
y durante el 2012 la inflación evoluciona por encima del obje-
tivo del 2%, y muestra una tendencia ligeramente decreciente.

En marzo del 2012 el precio del petróleo alcanzó el máximo 
de 125 dólares por barril Brent des del 2008               

Petróleo y divisas
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Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro

Fuente: BCE
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Con respecto al mercado de divisas, a mediados de 2012 el 
euro empieza a fortalecerse respecto del dólar y cambia la 
tendencia a la baja de los meses anteriores. Así, en enero del 
2013, el tipo de cambio se sitúa en 1,33 dólares por cada 
euro, mientras que en julio del año anterior cotizaba a 1,23 

dólares. En relación con la libra esterlina, el euro también se 
aprecia desde mediados del 2012 ante las pérdidas de princi-
pio de año. Ello hace que se recupere, y en enero de este año 
un euro se cambia al mismo tipo que en enero del 2012 (0,83 
libras por euro).

Tabla 3. Previsiones internacionales para 2013

PIB Tasa de paro Inflación
Estados Unidos 2,0 8,1 1,8
Japón 1,2 4,4 -0,2
Unión Europea (zona euro) -0,2 11,5 1,6
Alemania 0,6 5,3 1,9
Francia 0,3 10,5 1,0
Italia -1,0 11,1 1,8
Reino Unido 1,0 8,1 1,9
España -1,5 25,1 2,4
Fuente:  FMI- World Economic Outlook 

Las previsiones del PIB son de enero de 2013 y el resto de octubre de 2012

El Fondo Monetario Internacional prevé una recuperación 
gradual en el crecimiento mundial durante el 2013. Estima 
que la economía mundial crecerá el 2%; Estados Unidos, 

el 1,2%; Japón, el 3,7%; Rusia, el 3,7%; China, el 8,2%, y en 
América Latina, alrededor del 3,6%.
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2  Unión Europea 
El crecimiento de la economía en la zona euro es negativo en 
los cuatro trimestres del 2012 en términos interanuales. Ade-
más, las tasas intertrimestrales también son negativas desde 
el segundo trimestre, por lo que el área del euro se encuentra 
en recesión técnica. En el cuarto trimestre del 2012 el indica-
dor estimado del PIB estacional de la zona euro cae un 0,9% 
respecto del mismo periodo del 2011, y en la Unión Europea, 
un 0,6%. Continúa así la evolución negativa iniciada a prin-
cipios de año. A pesar de ello, se evidencian dos evoluciones 
distintas en Europa. Por una parte, los crecimientos más ele-
vados corresponden a Letonia (5,7%) y a Estonia (3,4%). En 
cambio, las caídas más significativas se producen en Portugal 
(–3,8%), en Hungría (–2,8%) y en Italia (–2,7%). También cae 
el PIB en Alemania y en Francia, aunque con menos intensi-
dad.

La zona euro entra en recesión           

En la zona euro y en la Unión Europea el déficit público para 
el 2011 es del 4,1% y del 4,4% sobre el PIB, respectivamen-
te. La deuda pública se sitúa para la zona euro en el 87,3% 
respecto del PIB, y para la Unión Europea, en el 82,5%. La 
previsión del FMI para el 2013 es que la economía de la zona 
euro retroceda hasta el –0,2%. Esta cifra es parecida a la pre-
visión de la Comisión Europea (–0,3%), si bien este organis-
mo augura que en el 2014 la economía europea crecerá hasta 
alcanzar el 1,4%.

En el mes de febrero, el Consejo Europeo aprueba los pre-
supuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 
(960.000 millones de euros). Por primera vez el Parlamento 
Europeo decidirá sobre todos los gastos de los presupuestos 
de la Unión Europea. Por lo tanto, los tendrán que aprobar 
los diputados del Parlamento Europeo. Por otra parte, la Co-
misión Europea anuncia la implantación del impuesto sobre 
transacciones financieras (FTT, Financial Transaction Tax) para 
el 2014.

Gráfico 4. Evolución del PIB  de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)

Fuente: EUROSTAT
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Si se confirma la inflación estimada en la zona euro para el 
mes de enero del 2013, se alcanzará el objetivo del 2% fijado 
por el Banco Central Europeo. En el mes de diciembre el ín-
dice armonizado de precios al consumo aumenta un 2,2%. 
De momento, se mantiene el tipo de interés oficial del Banco 
Central Europeo en el 0,75%, que no ha variado desde julio 
del 2012 con el fin de estimular la economía. Por su parte, 
en diciembre del 2012 la tasa de paro estacional de la zona 
euro sigue en ascenso y escala al 11,7%, casi un punto por 
encima de la que se registró el año anterior. Los incremen-
tos más significativos se producen en Grecia, Chipre y Espa-
ña. Son precisamente Grecia y España las dos naciones que 

presentan las tasas de paro más elevadas, con el 26,8% y el 
26,1%, respectivamente. Los países donde se observan dismi-
nuciones en la tasa de paro son Estonia (del 12,1% al 9,9%), 
Letonia (del 15,7% al 14,1%) y Lituania (del 13,7% al 12,3%). 
En diciembre del 2012, 5.702 millones de personas menores 
de 25 años estaban desocupadas en la Unión Europea, de las 
cuales 3.624 millones eran de la zona euro. Ello supone unas 
tasas de paro juveniles del 23,4% y del 24,0%, respectivamen-
te. La balanza comercial en el conjunto del 2012 se saldó con 
un excedente de 81,8 millones de euros, ante un déficit de 
15,7 millones de euros el año anterior.
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Alemania

La economía alemana crece débilmente a causa de la debi-
lidad del sector exterior. En el cuarto trimestre del 2012 la 
variación del PIB germánico se sitúa en el 0,4%, según datos 
estimados de la Eurostat. Así, la producción germánica dis-
minuye en el cuarto trimestre un 0,6% respecto del tercero, 
lo que representa el primer descenso intertrimestral desde fi-
nales del 2011. El Fondo Monetario Internacional prevé para 
Alemania un crecimiento en el 2013 del 0,6%, y la Comisión 
Europea, de medio punto porcentual. En el mes enero del 
2013 la inflación teutona continúa por debajo de la media 
europea (2,0%) y frena las tasas registradas en los meses an-
teriores. En el mes de diciembre del 2012, Alemania presenta 
una de las tasas de paro más bajas de toda la Unión Europea 
(5,3%) y, además, se trata de una ratio inferior a la del mismo 
periodo del año anterior. La deuda pública sobre el PIB se 
sitúa en el 80,5%. Con respecto al déficit, en relación con el 
PIB se queda en el –0,8%.

La economía alemana crece débilmente                    

Francia

La economía francesa, después de mantener las tasas de cre-
cimiento en positivo en los dos primeros trimestres del año, 
vuelve a caer hasta el 0,3% en el cuarto trimestre y sigue la 
evolución de otros países de su entorno. En términos inter-
trimestrales, la caída se cifra en el 0,3% en el último trimestre 
del año. A pesar de ello, el FMI prevé para el conjunto del 
2013 que el país galo crezca un 0,3%. Con respecto a la in-
flación, en diciembre del 2012 se mantiene estable y se sitúa 
en el 1,5%, por debajo de la media europea y con valores más 
bajos que en el mismo mes del 2011. Por su parte, la tasa de 
paro aumenta hasta el 10,9% en diciembre del 2012, 0,8 pun-
tos porcentuales por encima de un año atrás, pero todavía se 

mantiene por debajo de la media de la zona euro.

Italia

El PIB del cuarto trimestre acentúa la recesión en Italia. En 
términos interanuales, disminuye tres décimas hasta alcanzar 
el –2,7%, después de un año de mostrar un retroceso conti-
nuado. Con respecto a la evolución intertrimestral, también 
es negativa durante todo el año: el descenso del cuarto tri-
mestre respecto del anterior es del 0,9%, el más acusado de 
todo el 2012. Italia es el segundo país con la proporción de 
deuda pública más elevada sobre el PIB, con una ratio del 
120,7%. Con respecto al déficit italiano, en relación con el 
PIB es del –3,9%. Por todo ello, el FMI prevé para Italia una 
caída del PIB del –1,0% en el 2013. La inflación en diciembre 
se frena 1,1 puntos porcentuales hasta el 2,6%, aunque se 
mantiene por encima de la media de la zona euro. Con res-
pecto a la tasa de paro, evoluciona en continuos incrementos 
y en diciembre del 2012 supone 1,6 puntos porcentuales más 
respeto del mismo mes del año anterior, y cierra el año en el 
11,2%.

Reino Unido

El cuarto trimestre del 2012 la economía británica mantie-
ne el estancamiento del PIB y sitúa el crecimiento interanual 
en el 0,0%, igual que en el trimestre anterior. Por contra, la 
evolución intertrimestral es negativa (–0,3%) en el último pe-
riodo del 2012. La tasa de paro del mes de octubre del 2012 
(último dato disponible) desciende seis décimas respecto del 
mismo nivel que el año anterior y se queda en el 7,8%. Como 
nota positiva, la inflación del mes de diciembre del 2012 des-
ciende 1,5 puntos porcentuales respecto del año anterior 
hasta situarse en el 2,7% interanual. Con respecto a la ratio 
de las cuentas públicas, el déficit sobre el PIB es del –7,8% y la 
de la deuda pública alcanza el 85,0%. Según el FMI las pers-
pectivas para el 2013 prevén una cierta recuperación con un 
crecimiento del PIB del 1,0%.
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3  España 

Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española

Tasas de variación interanuales (%) 2013 2014
PIB -1,4 0,5
Consumo privado -2,3 -0,5
Consumo público -4,0 -0,8
Formación bruta de capital fijo -9,0 -2,7
Demanda nacional (contribución al crecimiento) -3,9 -0,9
Exportación de bienes y servicios 6,4 6,2
Importación de bienes y servicios -1,3 2,4
Demanda exterior (contribución al crecimiento) 2,5 1,4
Inflación 1,2 0,4
Tasa de paro 26,9 26,8

Fuente: OCDE Economic outlook, analysis and forecasts

La OCDE prevé para la economía española tasas interanua-
les negativas del PIB para cerrar los ejercicios de 2012 y de 
2013 (el –1,3% y el –1,4%, respectivamente), si bien en 2013 
se suaviza la caída. Con respecto a la demanda, todos los 
componentes del PIB descienden, salvo las exportaciones. 
Está previsto que en 2013 la demanda exterior sea positiva 
(1,4%) y que la inflación se sitúe ocho décimas por debajo de 
la del año anterior. Las previsiones en relación con la evolu-
ción del PIB del 2013 de FUNCAS (–1,5%) y el BBVA (–1,1%) 

son de una caída superior a la que estima el Gobierno central 
(–0,5%). Asimismo, para el año 2013 estiman un déficit su-
perior acordado por Bruselas (un máximo del 4,5% del PIB): 
FUNCAS lo sitúa en el 5,6%; el BBVA, en el 5,9%, y la Comi-
sión Europea, en el 6,7%. Con respecto a la tasa de paro, el 
Gobierno prevé que en 2013 sea del 24,3%, en cambio tanto 
FUNCAS, como el BBVA y la OCDE estiman que estará cerca 
del 27%.

Tabla 5. Evolución de la economía española
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)
Volumen encadenado referencia 2008

2011 2012
Trimestre I II III IV I II III IV (avanç)
Sector agropesquero 8,1 8,2 8,7 7,8 2,8 2,5 2,6 -
Industria y energía 5,8 2,4 2,5 0,2 -3,4 -3,3 -3 -
Construcción -8,6 -6,1 -4,3 -4,5 -7,5 -7,2 -9,6 -
Servicios 1,3 1,6 1,6 1,1 0,8 -0,3 -0,5 -
PIB a precios de mercado 0,5 0,5 0,6 0,0 -0,7 -1,4 -1,6 -1,8

Fuente: INE

La economía española aumenta la recesión en el cuarto tri-
mestre del año. Según datos avanzados por el INE, la pro-
ducción cae un 1,8% respecto del mismo periodo del año 
2011 y representa un retroceso de un 0,7% menos respeto 
del trimestre anterior. La Comisión Europea prevé una tasa 
de variación del PIB en volumen del –1,4% en el conjunto del 
2012. Este resultado es consecuencia de una aportación más 
negativa de la demanda nacional, que es compensada par-
cialmente por la aportación positiva de la demanda externa.

En el tercer trimestre del 2012 el crecimiento anual se sitúa 
en el –1,6%, dos décimas menos que en el segundo trimestre. 
Con respecto a la demanda nacional, cede dos décimas con 
respecto al trimestre anterior y alcanza el –4,0% interanual. 
La demanda exterior mantiene su aportación al PIB trimes-
tral (2,4 puntos). Las contribuciones más negativas a la de-

manda provienen de las administraciones públicas (–3,9%) y 
de la inversión en capital fijo (–9,9%). El gasto de los hogares 
decrece al mismo ritmo que en el trimestre anterior y alcanza 
el –2,0%, aunque la remuneración de los asalariados agrava 
la bajada hasta el 5,5%.

Con respecto a la demanda exterior, se mantienen las cifras 
positivas. Por una parte, las exportaciones aumentan del 
2,9% en el segundo trimestre al 4,3% en el tercero. En cuanto 
a los bienes, aumenta el flujo hacia países que no pertenecen 
a la Unión Europea y, en cuanto a los servicios no turísticos, 
también experimentan un crecimiento importante: del 5,4% 
al 8,9%. Por otra parte, las importaciones se reducen 1,6 
puntos porcentuales a causa de las caídas de los servicios no 
turísticos (–1,4%), de las compras de los residentes en el resto 
del mundo (–8,3%) y de la importación de bienes (–3,8%).
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Gráfico 5. Evolución y ratio sobre PIB de la deuda en España

Fuente: BE
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Analizando la oferta, todos los sectores productivos se con-
traen en el tercer trimestre del 2012, salvo la agricultura. El 
sector de la construcción continúa siendo el que presenta el 
retroceso más acentuado, dado que alcanza el –9,6%. En se-
gundo lugar, la industria también registra una caída significa-
tiva y su VAB se reduce un 3% respecto del tercer trimestre del 
año anterior. Por otra parte, los servicios llevan dos trimes-
tres consecutivos de caída, aunque la disminución de su VAB 

es menor que la de los otros sectores (el –0,5% en términos 
interanuales).

En el tercer trimestre el empleo desciende un 4,6% interanual. 
Ello significa 789.000 puestos de trabajo a tiempo completo 
menos en un año. Las horas efectivamente trabajadas decre-
cen un 4,0% interanual.

Durante el año 2012, la presión de los mercados financieros 
sobre España ha elevado la prima de riesgo, lo cual ha en-
carecido la emisión de deuda. Los presupuestos del Estado 
recogen una partida para intereses de 38.660 millones para 
el 2013. La semana del 18 de febrero la prima de riesgo de 
España es de 326 puntos básicos, si bien se consiguió un éxi-
to en la subasta de la deuda, dado que el interés del bono 
español a diez años se situó en el 5,2%.

En el tercer trimestre del 2012 la deuda de España alcanza los 
3,14 billones de euros. El endeudamiento público continúa 
en ascenso, y ya representa el 85,9% sobre el PIB. No obstan-
te, el endeudamiento privado, que tiene una tendencia a la 

baja, se mantiene como principal componente de la deuda. 
Las empresas representan el 131,7% de la deuda respecto del 
PIB, mientras que los hogares acumulan el 80,0%.

El Banco Central Europeo (BCE) compró 44.300 millones de 
euros en deuda española, un importe que supone, por una 
parte, un 20% de las compras de bonos efectuadas por el 
BCE y, por otra, un 6,4% del total de la deuda del Tesoro 
español.

A finales del 2012, la recesión se agrava en España        
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II. ISLAS BALEARES 
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)

Anual Trimestral

2010 2011 2012 2011 (p) 2012 (a)
(p) (a) I II III IV I II III IV

Islas Baleares -0,9 0,6 0,0 0,3 0,6 1,0 0,4 0,1 -0,2 0,1 0,0
   Sector agropesquero -0,4 0,3 -0,5
   Industria -2,8 -1,4 -0,8 -1,8 -1,5 -1,0 -1,3 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9
   Construcción -6,3 -4,4 -5,5 -4,1 -4,2 -4,5 -4,8 -4,8 -5,1 -5,7 -6,2
   Servicios -0,1 1,2 0,6 1,0 1,2 1,7 1,0 0,8 0,4 0,7 0,7

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y Empleo
p: provisional      a: avance

La economía de las Islas Baleares mantiene en el 2012 el nivel 
de actividad del año anterior, mientras que en el conjunto del 
Estado español la caída se cifra en un 1,4%. La producción 
del cuarto trimestre del 2012 se iguala con la del último pe-
riodo del 2011 y la tasa interanual se queda en un 0,0% para 
el archipiélago balear. La previsión para el ejercicio de 2013 
es de un ligero crecimiento positivo (0,3%). 

El hecho de que las Islas Baleares sean la comunidad autóno-
ma que mejor está aguantado el empeoramiento de la crisis 
económica está muy relacionado con la fortaleza del sector 
turístico. La actividad turística ha mantenido el valor añadi-
do bruto de los servicios en tasas positivas y para el conjunto 
del 2012 supera el medio punto porcentual de crecimiento. 
Después de que el segundo cuatrimestre presentara una mo-
deración respecto de los anteriores, los récords alcanzados 
a lo largo de la campaña turística han reavivado la actividad 
y el 2012 se cierra con un crecimiento interanual del 0,7%. 
Tal y como se verá en los correspondientes apartados, se 
supera la cifra de 10,4 millones de turistas internacionales, 
un 3,3% más que en el 2011. Los establecimientos hoteleros 

también mejoran el número de pernoctaciones respecto de 
un año atrás (1,2%) y el gasto realizado con tarjetas de cré-
dito emitidas en el extranjero aumenta un 12,7%. A pesar de 
estos resultados, la rama del comercio continúa mostrando 
debilidad y presenta variaciones negativas tanto en la cifra de 
negocio como en el empleo. La industria y energía agrava la 
caída en el último cuatrimestre del año 2012 y se acerca a un 
retroceso de un punto porcentual. Si bien el sector energético 
se muestra más dinámico (por ejemplo, la demanda eléctrica 
aumenta en el archipiélago un 1,4%), la industria manufac-
turera cae en exportaciones (un 2,5% menos entre enero y 
noviembre) y en la afiliación a la Seguridad Social (–4,0%). 
La construcción intensifica el ritmo de caída en la segunda 
mitad del 2012 y en el cuarto trimestre presenta una tasa de 
crecimiento interanual del –6,2%. La debilidad de la licitación 
pública, junto con las dificultades del sector inmobiliario, di-
ficulta la reactivación de la actividad. Además, los indicado-
res avanzados, como el número de proyectos visados o las 
licencias municipales de obra, hacen prever que la atonía del 
sector se prolongue en el 2013.
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Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores

Fuente: DGEE

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

Industria y energía Construcción Servicios

Ibiza y Formentera son las únicas islas que consiguen un cre-
cimiento positivo en el 2012. El archipiélago de las Pitiusas 
presenta un incremento de la producción de ocho décimas 
respecto del 2011. Si bien esta tasa es más baja que la regis-
trada un año atrás (2,0%), el mercado laboral de las Pitiusas 
refleja que se mantiene la fortaleza de su economía. En el 
cuarto trimestre del 2012 Mallorca presenta una décima ne-

gativa de crecimiento interanual, lo que evidencia el estanca-
miento del nivel de actividad. Las variaciones interanuales en 
la isla de Menorca son negativas en todos los trimestres del 
año, lo cual empeora la situación de recesión técnica iniciada 
a principios del 2012. Así, la isla más septentrional del archi-
piélago reduce en términos reales el VAB del 2012 en medio 
punto porcentual respecto del 2011.
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1  Agropesquero 

Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (a)
3,5 2 0,8 -0,4 -0,4 0,3 -0,5

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
a: avance    p: provisional

Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura

Último dato Variación interanual (%)

Islas Baleares diciembre 5.678 î -6,2
Mallorca diciembre 4.649 î -5,6
Menorca diciembre 612 î -5,1
Ibiza diciembre 402 î -12,6
Formentera diciembre 15 î -28,6

Fuente: TGSS

Agricultura

El sector agropesquero cierra el año 2012 con una tasa de 
crecimiento negativa del -0,5%. No obstante se prevé una re-
cuperación durante el año con una estimación de crecimien-
to positiva (0,2%) para el 2013.

En diciembre del 2012 el número de afiliados a la Seguridad 
Social en agricultura alcanza las 5.678 personas, un 6,2% me-
nos que en diciembre del 2011. La disminución de afiliados 
en este sector está presente en todas las islas. Destaca la ba-
jada en las Pitiusas.

Según datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Territorio, entre los meses de octubre y diciembre del 2012 
se abonaron 23 de los 26 millones de euros que correspon-
den a las Islas Baleares procedentes de las ayudas agrarias y 
ganaderas de la política agraria común (PAC). La reforma 
de la PAC 2014-2020 y la necesidad de que ésta reconozca la 
desigualdad que sufren las Islas Baleares a causa de la insula-
ridad son temas todavía latentes.

Para este año, el Consejo de Gobierno ha aprobado un pa-
quete de ayudas destinadas a fomentar la producción agrí-
cola integrada en las Islas Baleares. El 65% de 1,4 millones 
de euros está cofinanciado por la Comunidad Autónoma, y 
el resto, por la Unión Europea mediante el FEDER. Esta con-
vocatoria de ayudas forma parte del Programa de Desarrollo 
Rural de las Islas Baleares para el periodo 2007-2013. La línea 
se dirige a las explotaciones agrarias de las Islas Baleares que 
cultiven almendros, cítricos, viña, olivar y determinadas hor-
talizas de acuerdo con la normativa de producción agrícola 
integrada. Este sistema de producción se basa en la minimi-
zación del uso de productos fitosanitarios y en la priorización 

de mecanismos y recursos naturales de la actividad agraria.

Según datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimien-
tos de Cultivos del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, en el 2012, de las 494.202 hectáreas de 
superficie geográfica en las Islas Baleares el 35% son tierras 
de cultivo, un 0,2% menos que en el año 2011. En el 2012 los 
cultivos de cereales y leguminosas aumentan alrededor del 
25%. Prácticamente todo el resto de cultivos baja en térmi-
nos interanuales. En concreto, el cultivo destinado a patata 
disminuye un 12,4%; las viñas, un 1,2%; el olivar, un 13,1%; 
el cultivo de almendros para comercializar, un 1,4%, y el de 
algarrobo, un 5,6%. En cuanto a los huertos particulares, los 
datos de la Encuesta presentan un aumento del 2,3%.

Este año, el buen tiempo ha permitido que la siembra y todas 
las tareas agrícolas se hayan realizado de manera rápida y 
cómoda, por lo que se espera una buena cosecha de cereales 
en toda Mallorca. No obstante, los resultados se conocerán 
a partir de los meses de mayo y junio.
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Tabla 9. Indicadores de la agricultura

Último dato Variación interanual (%)

Mercado central de Mallorca Toneladas PMP Toneladas PMP
Fruta enero-diciembre 1.040 1,1 î -8,7 î -5,4
Hortalizas enero-diciembre 2.379 1,0 î -3,5 ì 7,5
Patatas enero-diciembre 0,5 è 0,0
Total enero-diciembre 2.730 1,0 î -5,2 è 0,0
Mercancías agrarias exportadas Toneladas Miles de € Toneladas Miles de €
Patatas enero-diciembre 14.890 6.798 î -17,3 î -19,2

Reino Unido enero-diciembre 4.772 2.483 î -17,8 î -13,2
Dinamarca enero-diciembre 3.718 1.927 î -11,2 î -19,1

Goma de garrofín enero-diciembre 1.474 9.289 ì 18,5 ì 15,3
Alemania enero-diciembre 266 1.748 ì 12,9 ì 9,6
Dinamarca enero-diciembre 317 2.115 ì 14,1 ì 9,7
Japón enero-diciembre 260 1.588 ì 30,0 ì 26,7

Vinos y licores enero-diciembre 1.116 6.199 ì 8,1 è 2,2
Alemania enero-diciembre 341 1.577 è 1,2 î -11,8
Italia enero-diciembre 42 100 î -6,7 ì 6,2
Suiza enero-diciembre 123 1.184 î -21,4 î -15,2

Fuente: IBESTAT, Mercapalma, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España

PMP: precio medio ponderado

En el mercado central de Mallorca, los datos acumulados 
hasta diciembre del 2012 muestran una variación interanual 
negativa tanto con respecto a la producción de fruta como 
a la de hortaliza (sin incluir mayoristas). No obstante, la co-
mercialización acumulada de estos cultivos es positiva (4%), 
más en el caso de la fruta (5,4%) que de la hortaliza (3,0%). 
En relación a los precios, destaca el aumento del precio de las 
hortalizas, mientras que continúa a la baja el precio medio 
de la fruta y las patatas.

En el 2012 la comercialización de la denominación de origen 
Oli de Mallorca aumenta un 12%                           

Según datos del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Oli de Mallorca, en el 2012 las ventas de este produc-
to aumentan un 12% interanual respecto del año anterior. El 
motivo es el incremento de la comercialización interior, con 
un 29% más de ventas en las Islas Baleares. Para el resto de 
destinos cae un 40%, una cifra que representa solo el 20% de 
las ventas. En cuanto a la producción del 2012, se han cogido 
2.100 toneladas de oliva y se han producido 33.000 litros de 
aceite, de los cuales se han destinado 190.000 a la denomi-
nación de origen, un 3% menos que en el 2011. A pesar del 
signo negativo en la producción isleña, esta tasa es superior a 

la media nacional, que en el 2012 es de un 50% menos.

Las exportaciones de patata caen y disminuyen las de vinos y 
licores en el 2012, mientras que la demanda exterior de goma 
de garrofín aumenta                 

La exportación de patata mallorquina muestra hasta diciem-
bre del 2012 una disminución interanual tanto en volumen 
(–19,2%) como en toneladas exportadas (–17,3%). Los dos 
principales países receptores de esta demanda, Reino Unido 
y Dinamarca, presentan datos acumulados negativos. La ex-
portación de la goma de garrofín sigue la tendencia positiva 
de todo el año y presenta variaciones al alza tanto en tonela-
das demandadas como en volumen. Destaca Japón, que en 
el 2012 aumenta la demanda de este producto alrededor del 
30%. En relación a la exportación de vinos y licores, aunque 
se recupera durante el segundo trimestre del año y muestra 
unos resultados positivos hasta junio, los datos acumulados 
hasta diciembre se retrotraen, tanto en peso como en volu-
men, aunque el total de toneladas exportadas se mantiene en 
positivo (8%). La demanda de Suiza baja, y también lo hace 
la de Alemania, que son los dos países más proclives a estos 
productos.
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Tabla 10. Indicadores de la ganadería

Carne sacrificada en el matadero (toneladas) Último dato Variación interanual (%)
Ganado vacuno enero-diciembre 2.654 î -13,9
Ganado ovino / Ganado caprino enero-diciembre 1.696 î -10,8
Ganado porcino enero-diciembre 3.971 î -3,5
Ganado equino enero-diciembre 21 ì 37,3

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Consumo

Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero

Último dato Variación interanual (%)
Islas Baleares diciembre 644 î -3,4

Mallorca diciembre 450 î -2,6
Menorca diciembre 89 î -7,3
Ibiza diciembre 74 î -5,1
Formentera diciembre 31 è 0,0

Fuente: TGSS

Ganadería

En los mataderos de las Islas Baleares, los datos acumula-
dos durante todo el año 2012 de carne sacrificada muestran 
una caída generalizada. Los sacrificios de ganado bovino 
(–13,9%) y de ovino y caprino (–10,8%) son los que más dis-
minuyen. La demanda de aves también disminuye, mientras 
que aumenta el interés por la carne de equino.

En relación al sector lácteo, el Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Real Decreto 1719/2012, de 28 de diciembre, por el 
cual se establece la nueva asignación de derechos de pago 
único de la reserva nacional, en el programa de reestructu-
ración del sector lácteo (BOE nº 313, de 29 de diciembre), 
dentro del marco de ayudas de la PAC. De estas ayudas, 15,5 
millones corresponden al 2012, y la misma cuantía también 
se destina para el 2013.

Hasta noviembre del 2012 las entregas de leche en Baleares 
alcanzan las 35.475 toneladas, un 3,7% menos que en no-
viembre del 2011, mientras que en el conjunto del Estado las 
entregas han aumentado un 2,5%, según datos del Fondo 
Español de Garantía Agraria. La variación de las entregas de 
Baleares respecto del total de entregas nacional disminuye un 

6% de abril a noviembre del 2012 respecto del mismo periodo 
del 2011. El precio medio nacional de la leche pasa de 0,31€/l 
en abril del 2012 —mes de inicio de la campaña 2012/2013—, 
a una media de 0,32€/l en noviembre. Aunque se muestran 
signos de recuperación es todavía un precio bajo para mante-
ner las explotaciones ganaderas ante la subida de los precios 
de los piensos de alrededor de 40%. Actualmente, el precio 
medio de un kilogramo de piensos es alrededor de un 10% 
superior al precio medio que se paga por un litro de leche. 
En el 2012, en las Islas Baleares el precio de la leche en origen 
cotiza a un precio más bajo y se sitúa alrededor de 0,30€/l. 
Los precios elevados de las materias primas y los precios ba-
jos de los productos en origen dificultan el aumento de la 
renta agraria.

Pesca

La afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero al-
canza las 644 personas el mes de diciembre de 2012 para 
todas las Islas Baleares, un 3,4% menos que la afiliación re-
gistrada en diciembre del 2011. Menorca es la isla donde más 
baja la afiliación en términos interanuales, seguida de Ibiza.

La producción pesquera declarada en las Islas Baleares el 
año 2012 es de 3.345.957 kilos, con un valor en primera ven-
ta de 20,40 millones de euros. En comparación con el año 
2011 (3.611.681 kilos y 21,23 millones de euros) los datos 
representan una merma del 7,4% en el peso de las capturas y 
del 3,8% en el valor económico. Con estos valores, el precio 
medio de la producción total del pescado se incrementa un 

3,9% (de 5,87€/kg a 6,10€/kg), lo que rompe la tendencia 
de bajadas de los últimos tres años (el –0,2% en el 2011, el 
–5,9% en el 2010 y el –9,2% en el 2009), en que se acumuló un 
decremento conjunto del 13,4%. Se produce, por lo tanto, un 
cambio en la evolución de los precios ligada a una oscilación 
en la producción.
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Tabla 12. Indicadores de producción pesquera 

Variación interanual (%)

Capturas Peso (kg) Valor (€) Peso (kg) Valor (€)
Sardina 309.857 ì 12,4
Gamba roja 201.141 4.412.863 ì 26,6 ì 10,1
Caramel 179.599 è -1,8
Raya 163.898 ì 10,3
Mejillón 160.986 è 0,9
Jurel 147.929 ì 3,3
Calamar 143.322 ì 15,2
Pulpo 117.574 î -12,6
Langosta 1.202.744
Cabracho 997.906
Gallo de San Pedro 982.602 ì 6,8
Cigala 678.351 î -21,6
Salmonete 567.980 î -10,5
Sepia 517.414 è 1,5

Fuente: Dirección General de Medio Rural y Marino

El 2012 ha sido un año bueno para las especies de peque-
ños pelágicos (seis de las diez especies más importantes en 
Baleares lo son) y en particular para el boquerón, con 203 
toneladas. También merece destacar el caso de la lampuga, 
que experimenta un descenso en las capturas del 46% en el 

2012, superior al descenso que ya experimentó en el 2011 con 
respecto al año anterior (–12%), y un aumento del precio me-
dio del 60% (de 4,11 euros a 6,61 euros), mientras que en el 
2011 subió el 36,5%.



20 Coyuntura económica de las Islas Baleares marzo 2013

2  Industria y energía 

Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual Trimestral

2010 2011 2012 2011 (p) 2012 (a)
(p) (a) I II III IV I II III IV

-2,8 -1,4 -0,8 -1,8 -1,5 -1,0 -1,3 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación
a: avance    p: provisional

La variación interanual del VAB a precios constantes del cuar-
to trimestre del 2012 del sector de la industria y la energía se 
sitúa en el –0,9%, dos décimas menos que el valor registrado 
en el trimestre anterior. La variación anual del 2012 también 
es del –0,8%. Estos datos ponen de manifiesto la debilidad de 
la actividad industrial, especialmente en el último trimestre, 
y perfilan una tendencia a la pérdida de peso específico de la 
industria en la economía de las Islas. La industria española, 
desde el último trimestre del 2011, entra en una dinámica de-
creciente y en el tercer trimestre del 2012, el último con datos 
disponibles, registra una tasa internanual del –3,0%, lejos de 
las tasas positivas de un año acá. Finalmente, el Indicador de 
Clima Industrial español de enero de este año —basado en la 
cartera de pedidos, en el stock de productos acabados y en la 
tendencia de la producción— se sitúa en el –17,8, es decir, 1,8 
puntos peor que en el mes anterior y 2,7 puntos por debajo 

del dato del mismo mes del año anterior.

El sector de la industria y la energía en las Islas Baleares tenía 
en diciembre del 2012 18.901 afiliados en el régimen gene-
ral de la Seguridad Social y 5.184 en el de autónomos. Es-
tos valores representan, respecto de diciembre del 2011, una 
bajada del 4,2% y del 1,7%, respectivamente. Todas las islas 
pierden afiliados en el sector secundario durante este mes. 
Aun así, la actividad relativa a la energía, el gas y el agua au-
menta la afiliación de forma significativa en Menorca y en las 
Pitiusas, con una variación interanual del 9,5% y del 6,3%, 
respectivamente. La industria manufacturera, la de mayor 
peso respecto de las otras dos ramas industriales, presenta 
en Menorca la caída más suave en la afiliación a último día 
(–2,9% interanual), mientras las Pitiusas son la región con 
una variación más negativa.
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Industria

En el mes de diciembre, la variación interanual del Índice 
de Producción Industrial en las Islas Baleares se sitúa en el 
–9,6%. Todos los destinos económicos de los bienes mues-
tran tasas negativas, exceptuando los bienes de consumo no 
duradero, que suben un 7,9%. Por contra, bajan considera-
blemente los bienes de equipo (–32,1%) y los bienes de con-
sumo duradero (–18,3%). En España, la tasa interanual de la 
producción industrial es ligeramente más suave y desciende 
un 8,5%. La variación media de todo en el 2012, respecto de 
la del 2011, disminuye en las Islas un –3,7%, y en España, un 
–5,9%.

En el mes de diciembre, la variación interanual del IPI se sitúa 
en el –9,6%                    

Los datos del Índice de Precios Industriales correspondientes 
al mes de diciembre reflejan un aumento de los precios indus-
triales en todas las comunidades autónomas. Las Islas Balea-
res, con una tasa anual del 4,1%, se sitúan en el grupo de las 
autonomías que a lo largo del 2012 registran las subidas más 
intensas. El incremento de precios es casi general en todos los 
destinos económicos de los bienes, si bien destaca el del sec-
tor de suministro de energía eléctrica y gas, que cierra el año 

con una tasa de variación del 5,6%. En el conjunto de Espa-
ña, la variación interanual del indicador se sitúa en el 2,7%.

Energía

Por otra parte, a lo largo del 2012, la demanda eléctrica total 
se incrementa un 1,3% en el conjunto de la comunidad autó-
noma. El aumento es significativo en Ibiza y en Mallorca, que 
crecen un 3,5% y un 1,5%, respectivamente, mientras que en 
Menorca (-1,8%) y en Formentera (-10,4%) la demanda ener-
gética evoluciona a la baja. Sin embargo, en el primer mes 
del 2013, se modifica esta pauta de consumo energético ob-
servada por islas y el consumo eléctrico disminuye en todas. 
Probablemente esta bajada del consumo eléctrico es propi-
ciada por el hecho de que durante el mes de enero, según el 
Informe Mensual Climatológico de la AEMET, la temperatura 
ha sido ligeramente más cálida que la media de los meses de 
enero del periodo 1971-2000. En el conjunto del archipiéla-
go, la bajada en el primer mes del 2013 es del 2,9% interanual 
y resultan también reveladoras las de Menorca (–5,4%) y de 
Formentera (–14,8%).

A lo largo del 2012, la demanda eléctrica total se incrementa 
un 1,3%               

Tabla 14.  Indicadores de la industria y la energía 

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
Energía eléctrica demandada (Mwh)1 enero 445.804 î -2,9
Índice de producción industrial diciembre 52,8 î -9,6
Ocupados totales en industria y energía diciembre 24.085 î -3,7
    Asalariados diciembre 18.901 î -4,2
    Autónomos diciembre 5.184 î -1,7
Ocupados según actividades diciembre 24.085 î -3,8
    Industrias extractivas diciembre 330 î -13,8
    Industrias manufactureras diciembre 18.773 î -4
    Energía eléctrica, gas y agua diciembre 4.982 î -1,6
Mallorca
Energía eléctrica demandada (Mwh)1 enero 351.798,4 î -2,8
Ocupados según actividades diciembre 18.957 î -4,0
    Industrias extractivas diciembre 279 î -12,5
    Industrias manufactureras diciembre 14.299 î -4,2
    Energía eléctrica, gas y agua diciembre 4.379 î -2,8
Menorca
Energía eléctrica demandada (Mwh)1 enero 35.620 î -5,4
Ocupados según actividades diciembre 3.422 î -1,9
    Industrias extractivas diciembre 12 î -25
    Industrias manufactureras diciembre 3.064 î -2,9
    Energía eléctrica, gas y agua diciembre 346 ì 9,5
Pitiusas
Energía eléctrica demandada (Mwh)1 enero 58.385,6 î -1,8
Ocupados según actividades diciembre 1.693 î -3,7
    Industrias extractivas diciembre 39 î -17
    Industrias manufactureras diciembre 1.399 î -4,9
    Energía eléctrica, gas y agua diciembre 254 ì 6,3

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia
1 La variación es del ciclo-tendencia Tt

t–12 (%)
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Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares

Principales mercados exteriores¹ (miles de €) Último dato Variación interanual (%)

Calzado ene-nov 112.671,8 î -8,8
Alemania ene-nov 20.337,8 î -7,19
Italia ene-nov 18.853,2 î -15,26
Francia ene-nov 18.761,0 î -14,65
Reino Unido ene-nov 10.774,3 î -11,93

Aceites esenciales y perfumería ene-nov 26.749,9 ì 12,41
Hong Kong ene-nov 5.969,3 ì 70,39
Países Bajos ene-nov 3.453,2 î -14,54
Reino Unido ene-nov 3.133,3 ì 12,99
República Checa ene-nov 2.454,5 î -3,99

Piel y cuero ene-nov 13.916,8 î -20,27
Vietnam ene-nov 4.433,4 ì 168,89
Tailandia ene-nov 3.641,5 ì 0,81
China ene-nov 2.997,1 î -18,14
Italia ene-nov 574,9 î -1,12

Joyería y bisutería ene-nov 5.721,4 î -5,97
Alemania ene-nov 718,0 ì 39,35
Francia ene-nov 708,2 î -28,53
Estados Unidos de América ene-nov 680,3 î -28,29
Italia ene-nov 398,1 ì 7,79

Muebles ene-nov 2.294,9 î -28,91
República Dominicana ene-nov 1.242,7 î -54
Azerbaiyán ene-nov 606,9 n.d.
México ene-nov 285,5 î -22,57
Costa Rica ene-nov 38,4 n.d.

Total exportaciones de la industria manufacturera2 ene-nov 666.713,0 î -2,5
Total exportaciones² ene-nov 916.224,0 ì 15,5

Fuente: IBESTAT, elaboración propia
¹ El total de cada sector no supone la suma de los países que se mencionan en esta tabla

² El «total exportaciones» no supone la suma de los sectores que se mencionan en esta tabla

Balanza comercial

Noviembre ha sido un mes de escasa actividad comercial con 
el exterior. Las exportaciones de las Islas Baleares se redu-
cen un 36,0% respecto de noviembre del año pasado y las 
importaciones también disminuyen un 20,0%, lo que ha oca-
sionado un saldo comercial mensual positivo por quinta vez 
durante el 2012. Comparando el periodo comprendido entre 
enero y noviembre con el mismo periodo del 2011, el valor 
total exportado registra una subida del 15,5% (916,2 millo-
nes de euros de facturación) y las importaciones descienden 
un 3,7% (1.344,2 millones de euros). El déficit comercial se 
reduce en más de 174 millones de euros (–29,0%) respecto 
del saldo negativo del mismo periodo del 2011.

Entre enero y noviembre, el valor total exportado registra 
una subida del 15,5%                 

Aunque la participación de la industria manufacturera pierde 
relevancia en comparación con el 2011, continúa siendo la 

base principal del comercio exterior de las Islas, dado que 
concentra el 72,8% de las ventas exteriores y el 91,5% de las 
compras. La exportación de manufacturas durante el 2012, 
mientras se esperan los datos de diciembre, baja un 2,5% 
(666,7 millones de euros facturados) respecto del año an-
terior y, aunque se mantiene en un nivel similar al de los dos 
años anteriores, queda muy alejada de los volúmenes expor-
tados durante el 2007 o el 2008. Las importaciones manu-
factureras, durante el periodo citado, también disminuyen 
un 3,2% interanual.

El calzado, el principal bien industrial exportado, cede un 
8,8% en las ventas al exterior. Por contra, destacan las expor-
taciones de aceites esenciales y perfumería, que desde media-
dos del 2011 han abierto nuevos mercados, especialmente 
en Asia.

Finalmente, en España los datos del mes de noviembre apun-
tan que en el 2012 presentará resultados positivos con res-
pecto a las exportaciones. En el periodo comprendido entre 
enero y noviembre, las ventas exteriores han aumentado un 
3,4%.



23 Coyuntura económica de las Islas Baleares marzo 2013

3  Construcción 

Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares 

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual Trimestral

2010 2011 2012 2011 (p) 2012 (a)
(p) (a) I II III IV I II III IV

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

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación

a: avance    e: estimación

Durante la segunda mitad del 2012 el sector de la construc-
ción intensifica la caída en el valor añadido bruto. Así, en el 
cuarto trimestre del año, el sector del ladrillo se reduce un 
6,2%, lo que deja el conjunto del año con una caída del 5,5%. 
Así, el ritmo de decrecimiento, que se había suavizado en el 

2011, vuelve a intensificar las caídas a lo largo del 2012. Las 
perspectivas para el 2013 también son negativas (el –4,8% 
de tasa anual del VAB), dado que los indicadores avanzados 
también presentan retrocesos importantes.

Tabla 17. Indicadores de la construcción

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
Asalariados diciembre 21.128 î -11,0
Autónomos diciembre 12.534 î -4,8
Contratos de trabajo enero 3.837 ì 16,3
Certificados de final de obra noviembre 157 î -25,6

Mallorca
Asalariados diciembre 16.320 î -10,7
Autónomos diciembre 9.787 î -5,4
Contratos de trabajo enero 2.702 ì 22,9

Menorca
Asalariados diciembre 1.511 î -24,2
Autónomos diciembre 1.083 î -3,2
Contratos de trabajo enero 197 î -26,5

Pitiüses
Asalariados diciembre 3.297 î -5,1
Autónomos diciembre 1.664 è -1,7
Contratos de trabajo enero 938 ì 12,7

Fuente: Ministerio de Fomento, OTIB, TGSS

El consumo de cemento de las Islas Baleares del año 2011 
(último dato disponible) es de 390.000 toneladas, lo cual re-
presenta una caída del 14,4% respecto del 2010 y, además, 
marca el mínimo histórico anual desde el inicio de la serie en 
1987. En el conjunto de España, la bajada del consumo de 
cemento también es bastante intensa (–17,7%). El número de 
certificados de final de obra sigue un camino parecido al con-

sumo de cemento y entre enero y noviembre del 2012 cede 
un 27,3% respecto de los mismos meses del 2011. El valor 
total de la liquidación de la ejecución material de las obras 
también desciende, pero lo hace menos que el número de 
certificados de viviendas. Así, en los once primeros meses del 
2012 la media por vivienda se sitúa en más de 140.000 euros, 
mientras que en el 2011 fue de 133.000 euros.
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Uno de los efectos de la caída en la actividad del sector de 
la construcción es la reducción en el número de empresas 
dedicadas a esta rama y, consiguientemente, en el número 
de trabajadores. En el último mes del 2012 hay 4.600 centros 
de trabajo en las Islas Baleares enmarcados en los códigos 
CNAE de la construcción. Prácticamente se reparten por 
igual entre la construcción de inmuebles y la construcción 
especializada, mientras que los centros de trabajo de ingenie-
ría civil no llegan al centenar. En cualquiera de los tres casos 
se produce una variación interanual negativa alrededor del 
–10%. El último día del año 2012 hay 33.662 afiliados a la 
Seguridad Social del sector de la construcción, un 8,8% me-

nos que el mismo día del 2011. Por regímenes, la reducción 
es más intensa entre los asalariados (el –11,0% interanual), 
mientras que el número de trabajadores por cuenta propia 
cede solamente un –4,4%. En cuanto a la desagregación geo-
gráfica, el número de trabajadores cae en todas las islas del 
archipiélago. En Ibiza el impacto es menos negativo (–2,9%), 
mientras que en Menorca y en Formentera los afiliados a la 
Seguridad Social ceden más de un 16%. A pesar de estos re-
sultados, en el primer mes del 2013 el número de contratos 
de trabajo formalizados se incrementa en Mallorca y en las 
Pitiusas, mientras que en Menorca se mantiene la evolución a 
la baja de los años anteriores.

Gráfico 7. Indicadores del sector de la construcción

Fuente: Ministerio de Fomento, SOIB, TGSS, elaboración propia
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Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción

Islas Baleares Último dato Ciclo-tendencia Tt
t-12  (%)

Proyectos visados del COAIB
   Presupuestos (miles de € constantes) noviembre 35.639 î -6,8
   Número de proyectos diciembre 371 î -4,6
   Número de viviendas diciembre 89 î -7,7

Licencias municipales de obra agosto 25 î -27,1
Número de transacciones de suelo urbano 3º trim 105 ì 19,6
Número de viviendas libres iniciadas1 2º trim 263 î -40,5
Licitación pública T15

15(miles d’€ constantes) junio 8.966 î -71,4
Mallorca
Proyectos visados del COAIB
   Presupuestos (miles de € constantes) noviembre 26.022 î -11,4
   Número de proyectos diciembre 289 î -4,3
   Número de viviendas diciembre 51 î -20,2
Menorca
Proyectos visados del COAIB
   Presupuestos (miles de € constantes) noviembre 3.685 î -15,0
   Número de proyectos diciembre 35 î -20,4
   Número de viviendas diciembre 2 î -35,0
Pitiusas
Proyectos visados del COAIB
   Presupuestos (miles de € constantes) noviembre 5.932 ì 16,8
   Número de proyectos diciembre 47 ì 10,3
   Número de viviendas diciembre 36 ì 94,0

Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia
1 Variación interanual en lugar de ciclo-tendencia.

Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base enero 2005).

En 2013 no se espera que la actividad de la construcción vuel-
va a recuperar dinamismo, dado que los indicadores avanza-
dos muestran una situación más negativa que un año atrás. 
En 2012 el número de proyectos visados por el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de las Islas Baleares es de 4.259, mientras 
que en el 2011 casi alcanza los 4.800 expedientes. Este retro-
ceso supone un 11% menos de proyectos, pero el presupuesto 
que representan es solo un 1,2% inferior al del 2011. Por tipo-
logía, casi dos terceras partes se destinan a usos residencia-
les, y es precisamente en esta finalidad donde la caída es más 
notable (el –11,6% en número y el –8,8% en el presupuesto 
dedicado). Destaca el incremento en los proyectos de ofici-
nas y usos comerciales, que aumentan un 7,9% a lo largo del 
2012 y prácticamente doblan el presupuesto del 2011. Des-
tacan también los expedientes relacionados con el turismo, 
ya que la variación anual llega al 9,7%. El horizonte temporal 

no es el mismo para todas las islas. Por una parte, en 2012 
las Pitiusas incrementan significativamente el número de pro-
yectos visados (14,5%), gracias al aumento del número de 
viviendas visadas tanto en Ibiza (un 36,3% más que en 2011) 
como en Formentera (41,7%). Por la otra, los expedientes 
tramitados en 2012 no alcanzan los del año anterior ni en 
Mallorca (–13,0%) ni en Menorca (–16,5%). Según los datos 
de la asociación de constructores SEOPAN, la licitación pú-
blica anunciada en los boletines del 2012 supera en las Islas 
Baleares los 136,3 millones de euros. De conformidad con 
la misma fuente, en 2011 se llegan a licitar 162,4 millones, 
lo que representa una reducción del 16,1% en el importe de 
obra pública. Aunque se trata de una caída considerable, en 
el conjunto estatal la variación alcanza el –46,0%. Las obras 
civiles de las carreteras que publicaron los consejos insulares 
en el mes de junio contribuyeron a mitigar la caída.
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4  Servicios 

Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual Trimestral

2010 2011 2012 2011 (p) 2012 (a)
(p) (a) I II III IV I II III IV

-0,1 1,2 0,6 1,0 1,2 1,7 1,0 0,8 0,4 0,7 0,7

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación
a: avance    p: provisional

Tabla 20. Indicadores del sector servicios

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
Afiliados a la Seguridad Social diciembre 275.263 î -1,0

Mallorca diciembre 229.631 î -1,4
Menorca diciembre 17.019 ì 0,6
Pitiusas diciembre 28.613 î -3,0

Índice cifra de negocios actividad servicios diciembre 72,98 î -6,4
  Transporte y almacenamiento diciembre 81,5 î -4,2
  Hostelería diciembre 39,75 î -8,8
  Información y comunicaciones diciembre 95,04 î -4,4
  Servicios a empresas diciembre 91,57 ì 2,5

Matriculación de turismos para alquiler (incluye todo-
terrenos)1 diciembre 341 ì 16,4

Fuente: ANFAC, IBESTAT, TGSS, elaboración propia
1 Variación interanual del ciclo-tendencia.

En el último trimestre del 2012, el VAB del sector servicios en 
las Islas Baleares mantiene el ritmo de crecimiento del tercer 
trimestre y sitúa la tasa interanual en el 0,7%. Este hecho re-
presenta un ligero despunte respecto del segundo trimestre 
del año. Así, el sector terciario prolonga una serie de diez 
trimestres consecutivos con valores positivos y confirma los 
servicios como el sector que mejor resiste las consecuencias 
de la crisis económica. En España, en cambio, la variación 
interanual del tercer trimestre continúa con valores negativos 
y se sitúa en el –0,5%.

En el último trimestre del 2012, el VAB del sector servicios 
mantiene el ritmo de crecimiento                

En el mes de diciembre, el número de trabajadores del sector 
servicios afiliados a la Seguridad Social en las Islas Baleares 
es de 275.263 personas, lo que representa una reducción in-
teranual del 1,0%. Mallorca presenta una tasa interanual ne-
gativa (–1,4%), mientras que Menorca y las Pitiusas mejoran 
con aumentos respectivos del 0,6% y del 1,2%.

Los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) de 
diciembre, tanto con respecto a la cifra de negocio de las em-
presas como al empleo, presentan otro mes caídas importan-
tes en todas las comunidades autónomas. En España, a pesar 

de mejorar la tasa interanual del mes de noviembre en ocho 
décimas porcentuales, la variación de la cifra de negocio se 
sitúa en el –7,0%. El comercio al por mayor de artículos de 
uso doméstico y la venta de vehículos son las actividades que 
repercuten más negativamente en la tasa estatal. Las Islas Ba-
leares, con una tasa de variación interanual del –6,4%, pre-
sentan en diciembre una de las bajadas más acentuadas de 
todo el 2012. El sector de servicios a empresas es el único que 
registra una variación interanual positiva (2,5%) en el último 
mes del año, mientras que los sectores del comercio y de la 
hostelería son los que marcan los valores más negativos (un 
–8,9% y un –8,8% de variación interanual, respectivamente). 
Considerando la media de todo en el 2012, las Islas se sitúan, 
con una variación respecto del 2011 del –4,4%, en el grupo 
de comunidades autónomas que mejor resisten la caída de 
la facturación en el sector. En España, la variación media del 
2012 es del –5,3.

En cuanto al otro indicador de actividad, el índice de empleo, 
la tasa interanual de las Islas Baleares mejora una décima 
porcentual la registrada en el mes de noviembre y queda en 
el –3,1%. Esta tasa es muy parecida a la de España, que se 
sitúa cerca de 3 puntos porcentuales negativos. Por sectores, 
el de servicios a empresas marca la bajada más importante 
(–5,6%), mientras que la más moderada corresponde a las 
empresas de información y comunicaciones (–0,5%).
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Tabla 21. Indicadores de comercio

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
IASS-Comercio diciembre 75,85 î -8,9
Índice de ventas al detalle ¹ diciembre 74,365 î -7,7
Índice de ocupación del comercio al detalle diciembre 90,287 î -1,6
Afiliados a la SS actividad comercio y reparación diciembre 64.388 î -1,4

Mallorca diciembre 52.344 î -1,2
Menorca diciembre 4.865 î -1,5
Pitiusas diciembre 7.179 î -1,7

Fuente: IBESTAT, INE, TGSS.
1 Precios constantes de 2005

4.1. Comercio

La actividad del comercio acelera la caída de la facturación 
en la segunda mitad del 2012. En diciembre, la variación in-
teranual de la cifra de negocio es del –8,9%, mientras que 
la media de todo el año presenta una caída del 5,4%. Estos 
resultados negativos se trasladan también al índice de em-
pleo, que en las Islas Baleares pierde un 1,2% en diciembre 
si se compara con el mismo mes del 2011. En este caso, la 
media anual del índice de empleo está ligeramente por de-
bajo (–1,8%)

Las consecuencias de la crisis económica han resultado muy 
desfavorables para las empresas del sector del comercio mi-
norista. Si tomamos como referencia enero del 2008, las 
ventas minoristas han bajado casi un 15,0%. Las empresas y 
los trabajadores enmarcados en esta actividad tendrán que 
afrontar la modificación del marco regulador laboral a partir 
del 2013. Así, el nuevo convenio colectivo del subsector de 
la gran distribución, firmado a principios de febrero y que 
afecta aproximadamente a 230.000 trabajadores de todo el 
Estado, estipula, entre otros aspectos, un aumento de la jor-
nada laboral y vincula los eventuales aumentos salariales a la 
evolución de las ventas.

Desde enero del 2008, las ventas minoristas han bajado casi 
un 15,0%                          

Los datos del Índice de Comercio Minorista (ICM) corres-
pondientes al mes de diciembre evidencian la debilidad del 

consumo. En las Islas Baleares, la facturación del comercio 
minorista cae un 7,7% respecto de la del mes de diciembre 
del 2011. Asimismo, la variación media del 2012 registra, en 
relación con la media del 2011, una bajada del 5,9%. En Es-
paña, la tasa interanual de diciembre registra una de las ba-
jadas más fuertes de todo en el 2012 y se sitúa en el –10,2%, 
mientras que la media del año es del –6,8%. Con respecto 
al índice de empleo de las Islas Baleares, la variación inte-
ranual de diciembre experimenta una disminución del 1,7% 
(del –1,9% de media del año), y la de España, del 1,4% (del 
–1,2% de media).

Por otra parte, en diciembre del 2012 había en el sector del 
comercio de las Islas Baleares 64.388 trabajadores de alta 
laboral en la Seguridad Social. Estos valores representan, res-
pecto del mismo mes del 2011, una disminución del 1,4% en 
el total de afiliados. Por islas, la evolución de la afiliación es 
parecida en todas ellas. Así, en Mallorca el número de afilia-
dos disminuye un 1,2% interanual, en Menorca la caída es 
de un 1,5% y las Pitiusas son la región con un retroceso más 
intenso (–1,7%). El balance del 2012, comparando la media 
anual de trabajadores afiliados con la del 2011, presenta ta-
sas de variación más atenuadas que las anteriores. Cabe re-
cordar que los buenos resultados de la campaña turística han 
favorecido la contratación durante los meses de verano. Así, 
durante el 2012, la media de trabajadores afiliados en el co-
mercio fue de 70.568 —51.586 en el régimen general y 18.982 
en el de autónomos. Ello representa una variación del –0,7% 
en el número total de trabajadores afiliados. No obstante, la 
variación anual del número de autónomos es positiva (0,5%).
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4.2. Turismo. Hostelería

Tabla 22. Establecimientos turísticos de las Islas Baleares

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%) Acumulado Variación interanual (%)
Pernoctaciones

Establecimiento hotelero dic 225.728 è -0,8 ene-dic 54.389.712 è 1,2
Apartamento turístico dic 23.681 î -5,7 ene-dic 9.563.443 è -1,7
Rural dic 8.647 ì 72,7 ene-dic 705.060 ì 18,7

Viajeros alojados
Establecimiento hotelero dic 54.557 î -12,3 ene-dic 8.444.489 è 0,8
Apartamento turístico dic 3.913 ì 7 ene-dic 1.319.142 è -1,6
Rural dic 2.085 ì 24,9 ene-dic 145.987 ì 18,0

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero dic 4,1 ì 13,1 ene-dic 6,4 è -0,8
Apartamento turístico dic 6 î -11,9 ene-dic 7,2 è -0,2
Rural dic 4,1 ì 38,3 ene-dic 4,8 è 0,6

Fuente: INE

En el acumulado del año 2012 las pernoctaciones en esta-
blecimientos turísticos alcanzan los 64,8 millones y muestran 
una variación positiva de un punto porcentual respecto a las 
registradas el año anterior. Hasta diciembre, una gran ma-
yoría de indicadores turísticos repiten los resultados del año 
anterior, a excepción del turismo rural, que incrementa tanto 
en el número de pernoctaciones como de viajeros. Así, los es-
tablecimientos de turismo rural son los únicos que muestran 
resultados positivos hasta el doceavo mes del 2012, con un 
incremento del 18% interanual. Según los datos publicados 
por el INE, el nivel de ocupación más elevado por plazas en el 
2012 se da en las Islas Baleares, destacando también a Ma-
llorca como la principal zona turística que registra el mayor 
número de pernoctaciones hoteleras alcanzando los 42,5 mi-
llones a final de año. 

El número de pernoctaciones de enero a diciembre sube un 
1% respecto del 2011               

El número de viajeros llegados a Baleares destaca por las ba-

jadas en los meses de temporada baja y las subidas de prima-
vera. En el cómputo hasta diciembre de 2012, los resultados 
se muestran estables (0,7%). Cabe destacar que las Islas Ba-
leares siguen siendo el destino preferido de los alemanes, que 
conjuntamente con el mercado ruso, el cual está creciendo 
a un buen ritmo, y el sueco, han contrarrestado el desplome 
del mercado nacional durante los meses de verano. Este in-
cremento de pasaje internacional ha hecho ampliar la zona 
de llegadas internacionales en el aeropuerto de Son Sant 
Joan, la cual estará operativa a partir del mes de abril.
 
En el acumulado del año, el número de viajeros en las Islas 
Baleares también se muestra estable en los establecimientos 
hoteleros, baja ligeramente en los apartamentos turísticos, 
mientras que los establecimientos rurales son los únicos en 
los que se incrementa (18,7%). Debido a que el ritmo de cre-
cimiento del número de viajeros es similar al de las pernoc-
taciones, la estancia media en diciembre continúa estable en 
todos los establecimientos hoteleros y alcanza los 6,4 días en 
hoteles. El número de personas que pernoctaron en aparta-
mentos turísticos se reduce un 1,6% y la estancia media al-
canza los 7,2 días de promedio.
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En el gráfico anterior se observa la evolución histórica de 
pernoctaciones, viajeros y estancia media de los estableci-
mientos hoteleros. Después de los mínimos registrados en el 
año 2009, y de los repuntes del 2011, las pernoctaciones y los 

viajeros hasta diciembre muestran un comportamiento esta-
ble. Por otro lado, y debido al mismo comportamiento en el 
número de viajeros y el de pernoctaciones, la estancia media 
se mantiene alrededor de los 6,4 días.

Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas

Último dato Variación interanual (%) Acumulado Variación interanual (%)
Mallorca

     Pernoctaciones
   Establecimiento hotelero dic 208.941 î -2,2 ene-dic 42.524.369 ì 2,5
   Apartamento turístico dic 21.924 ì 18,3 ene-dic 6.003.003 è 1,8
   Rural dic 7.981 ì 69,4 ene-dic 600.157 ì 16,9

     Viajeros
   Establecimiento hotelero dic 48.645 î -13,7 ene-dic 6.528.315 ì 2,1
   Apartamento turístico dic 3.410 ì 14,7 ene-dic 804.155 ì 2,5
   Rural dic 1.814 ì 19,1 ene-dic 121.857 ì 15,3

    Estancia media (días)
   Establecimiento hotelero dic 4,3 ì 13,3 ene-dic 6,5 è 0,5
   Apartamento turístico dic 6,4 ì 3,1 ene-dic 7,4 è -0,6
   Rural dic 4,4 ì 42,2 ene-dic 4,9 è 1,4
Menorca

Pernoctaciones hoteleras oct 225.727 ì 4,1 ene-dic 3.670.039 î -3,6
Viajeros alojados en hoteles oct 28.971 ì 5,9 ene-dic 520.638 î -2,7
Estancia media en hoteles (días) oct 7,7 è -1,7 ene-dic 7 è -1,0

Pitiusas
Pernoctaciones hoteleras nov 10.625 î -67,4 ene-dic 8.195.302 î -3,3
Viajeros alojados en hoteles nov 4.814 î -39,9 ene-dic 1.395.536 î -3,5
Estancia media en hoteles (días) nov 2,2 î -45,7 ene-dic 5,9 è 0,2

Fuente: INE

Gráfico 8. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares. Acumulado 
enero-diciembre (Índice 2004=100)

Fuente: INE,  elaboración propia
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Gráfico 9. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares

Fuente: INE
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Baleares son una de las pocas comunidades autónomas 
dónde crecen los precios hoteleros en 2012 (4,7%)                

Según los datos publicados por el INE, la tasa de variación 
de los precios hoteleros en Baleares se sitúa en el 4,2% en 

diciembre, tres puntos superior a la tasa estimada el mes de 
noviembre. Desde el mes de abril la variación es positiva, y el 
incremento es más notable en los meses de verano. Las islas 
Baleares son las únicas, junto con Canarias y Cataluña que 
presentan tasas anuales positivas de precios hoteleros.

Los indicadores turísticos que más se incrementan son los de 
alojamientos rurales                

Por islas, hay que destacar que en Mallorca el número de 
pernoctaciones hoteleras hasta diciembre alcanza los 42,5 
millones y representa una variación interanual del 2,5%. El 
número de viajeros no evoluciona de la misma manera y sube 

más de dos puntos porcentuales respecto del 2011. En Me-
norca caen todos los indicadores y la estancia media en ho-
teles alcanza los 7 días. El mismo signo muestran las tasas 
de las Pitiusas: decrece tanto el número de pernoctaciones 
como el número de los viajeros en una variación superior al 
3%. La estancia media se mantiene estable (0,2%) y alcanza 
los 5,9 días.
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Los precios de restaurantes y cafés se  incrementan en 
Baleares                      

En cuanto a los precios de la oferta complementaria (res-
taurantes, bares y cafés), se observa en el gráfico 11 que la 
variación interanual de los precios de consumo de este grupo 

en nuestra comunidad es del 1,3% en el mes de diciembre. 
La mayor afluencia de visitantes en las Islas Baleares hace 
que los precios de los establecimientos de restauración se 
mantengan y no lleguen a mostrar variaciones interanuales 
negativas. La media del IPC de España de esta actividad se 
mantiene de nuevo estable en diciembre (0,8%).

Tabla 24. Turistas extranjeros, comparación con otros destinos

Último dato Variación interanual (%)
Illes Balears enero-diciembre 10.442.838 ì 3,3
Canarias enero-diciembre 10.143.135 è -0,7
Andalucía enero-diciembre 7.586.671 î -2,3
Comunidad Valenciana enero-diciembre 5.346.719 è 0,2
Malta enero-noviembre 296.109 ì 7,0
Chipre enero-diciembre 2.464.908 ì 3,0
Croacia enero-noviembre 111.431 è 1,9
Turquía enero-diciembre 36.776.645 è 1,7

Fuente: IET, Institutos Estadísticos

(Los destinos turísticos que compiten con Baleares muestran 
incrementos similares a los observados en las Islas (3,3%). 
Destacan Malta y Chipre, destinos con una subida interanual 
significativa en el cómputo del año (7% y 3% respectivamen-
te). Canarias y comunidad Valenciana se mantienen más o 
menos estables, mientras que Andalucía es la única que des-
ciende un 2,3%. Cabe destacar que, a parte del turismo ruso, 

que está creciendo considerablemente en España, hay otros 
mercados como el noruego, finlandés o sueco que también 
han crecido a ritmo de dos dígitos este año. Gracias a estos 
incrementos, las islas han sido la segunda comunidad autó-
noma a nivel nacional que más turistas extranjeros ha regis-
trado en 2012. 

Gráfico 10. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías (diciembre)

Fuente: INE
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4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones

Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
Transporte y almacenaje diciembre 17.332 î -6,5
  Mallorca diciembre 14.353 î -7,2
  Menorca diciembre 998 î -3,8
  Pitiusas diciembre 1.981 î -3,0
Información y  comunicación diciembre 5.727 î -6,6
  Mallorca diciembre 5.136 î -7,3
  Menorca diciembre 259 î -5,5
  Pitiusas diciembre 332 è 1,8

Fuente: TGSS

La evolución del número de afiliados durante el año 2012 en 
la rama de transporte y almacenamiento muestra un resulta-
do negativo. En la actividad de información y comunicación 
también se reduce el número de trabajadores respecto al año 
2011. Así, tal y como muestra la tabla 26, el número de afi-
liados en esta segunda rama es de unas 5.700 personas, lo 
que supone una variación negativa (–6,6%) respecto a la cifra 
del año anterior. Asimismo, los afiliados al transporte y al-
macenamiento suman 17.300 personas en diciembre, que en 
términos relativos representa una variación negativa (-6,5%) 
respecto el año 2011.

Hay que tener en cuenta que en el conjunto del año, el núme-
ro de pasajeros llegados por vía aérea a los aeropuertos de 
Baleares permanece estable (-0,4%). Ello implica de nuevo un 
cambio de tendencia en el sector después del repunte del año 

2011 y tras años de descensos.

A lo largo del año 2012, el número de pasajeros llegados a 
Baleares se mantiene estable              

Según Exceltur, Baleares ha sido este año el único destino a 
nivel nacional con un balance claramente positivo en ventas y 
resultados empresariales con respecto a otros destinos como 
Canarias, Barcelona o Bilbao. En cambio, destinos del inte-
rior, más dependientes de la demanda nacional, han regis-
trado caídas generalizadas e intensas, por encima de los dos 
dígitos en sus ventas. En cuanto al 2013, los grandes grupos 
de agencias de viajes y de transporte, se muestran más opti-
mistas.
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Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo

Último dato Variación interanual (%)
Islas Baleares enero-diciembre 15.385.751 è -0,4
     España enero-diciembre 4.601.749 î -7,7
     Alemania enero-diciembre 4.303.176 ì 2,1
     Reino Unido enero-diciembre 3.223.792 è 1,2
     Italia enero-diciembre 564.401 î -6,5
     Suiza enero-diciembre 432.879 ì 4,3
     Francia enero-diciembre 366.369 ì 10,2
Mallorca enero-diciembre 11.329.954 è 0,0
     España enero-diciembre 2.806.984 î -10,1
     Alemania enero-diciembre 3.966.125 ì 3,2
     Reino Unido enero-diciembre 2.096.187 è -0,3
     Italia enero-diciembre 164.381 î -3,9
     Suiza enero-diciembre 382.533 ì 2,3
     Francia enero-diciembre 282.207 ì 10,4
Menorca enero-diciembre 1.278.513 è -1,1
     España enero-diciembre 639.210 î -6,8
     Alemania enero-diciembre 66.753 ì 10,0
     Reino Unido enero-diciembre 414.031 ì 3,5
     Italia enero-diciembre 88.892 î -2,2
     Suiza enero-diciembre 8.045 î -7,3
     Francia enero-diciembre 3.872 ì 20,6
Pitiusas enero-diciembre 2.777.284 è -1,5
     España enero-diciembre 1.155.555 è -2,0
     Alemania enero-diciembre 270.298 î -13,3
     Reino Unido enero-diciembre 713.574 ì 4,6
     Italia enero-diciembre 311.128 î -8,9
     Suiza enero-diciembre 42.301 ì 29,7
     Francia enero-diciembre 80.290 ì 9,2

Fuente: AENA

El número de pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía 
aérea permanece estable en 2012. Hasta el tercer cuatrimes-
tre del año se alcanza la cifra de 15,4 millones, un -0,4% de 
pasajeros respecto de los datos de los mismos meses del 
2011. Los mercados emisores muestran un comportamiento 
dispar en la llegada de pasajeros por vía aérea a las Islas Ba-
leares hasta diciembre. En cuanto al pasaje doméstico, el de 
más peso, decrece significativamente: un -7,7% interanual. El 
de origen alemán, segundo en importancia, crece un 2,1%, 
y el británico muestran un comportamiento similar en este 
período (1,2%). 

Cae el pasaje nacional y sube el alemán y el británico              

La caída del mercado nacional durante el año 2012 se explica 
por la crisis económica en la que sigue sumida España que 
ha reducido notablemente la renta disponible de los hogares 
y la demanda interna. Los mercados tradicionales (alemán y 

británico) mantienen sus cifras, pero cabe destacar que son 
los mercados emergentes los que han mostrado un mejor 
comportamiento en los últimos meses. Sobretodo los países 
escandinavos, que han registrado crecimientos por encima 
de los dos dígitos. Paises de origen como Rusia (23,9%), No-
ruega (32,4%) o Suecia (12,6%) incrementan el número de 
pasajeros a un ritmo destacado. Por este motivo, AENA va a 
ampliar la zona de llegadas destinada a tráfico internacional 
y, si no hay contratiempos, estará operativa a finales del mes 
de abril.
 
Por otro lado, Baleares sigue aumentando el tráfico “low 
cost”. Así, en cuanto a la llegada de pasajeros vía aerolíneas 
de bajo coste, durante todo el año se han transportado 8,1 
millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 4,1% 
con respecto al ejercicio del año anterior, según datos difun-
didos por el IET. De este modo, el archipiélago balear se con-
vierte en la segunda comunidad autónoma, por detrás de Ca-
taluña, que ha transportado un mayor número de pasajeros.
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Gráfico 12. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia

Fuente: AENA, elaboración propia

Por lo que respecta a la evolución del tránsito aéreo por islas, 
el número de pasajeros llegados se muestra estable en lo que 
respecta a las islas del archipiélago. En Mallorca, en Menorca 

y en las Pitiusas, las cifras hasta diciembre muestran variacio-
nes poco significativas (0,0%, -1,1% y -1,5% respectivamente). 

Gráfico 11. Pasajeros llegados a Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia

Fuente: AENA, elaboración propia

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

dc

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mallorca Menorca Pitiusas

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reino Unido España Alemania



35 Coyuntura económica de las Islas Baleares marzo 2013

Tabla 27. Pasajeros llegados por  vía marítima

Último dato Variación interanual (%)
Islas Baleares
      Línea regular diciembre 130.511 î -10,4
      Cruceros turísticos diciembre 15.162 î -21,2
Mallorca
      Línea regular diciembre 47.958 è 0,7
      Cruceros turísticos diciembre 15.162 î -18,8
Menorca
      Línea regular diciembre 3.191 î -8,6
      Cruceros turísticos diciembre 0 -
Pitiusas
      Línea regular  (excepto de Formentera a Ibiza) diciembre 79.362 î -16,0
      Línea regular Formentera diciembre 33.023 î -6,9
      Cruceros turísticos diciembre 0 -

Fuente: Puertos de Baleares

Cabe destacar el momento de incertidumbre por el que está 
pasando el sector del transporte en Baleares. Por ello, a lo 
largo de 2013, Turismo y Turespaña tienen previsto poner en 
marcha 30 actuaciones de promoción en Alemania, Reino 

Unido y Rusia, haciendo especial énfasis en los productos 
especializados con el fin de mejorar el posicionamiento del 
destino y  los productos turísticos de Baleares en los merca-
dos internacionales.

En diciembre cae tanto el número de cruceristas como el de 
pasajeros llegados en línea regular                    

Los pasajeros que llegan por vía marítima a Baleares presen-
tan un comportamiento a la baja, tanto en lo que se refiere a 
los que llegan en cruceros turísticos como a los pasajeros en 
línea regular. Por un lado, el número de cruceristas presenta 
una evolución a la baja en el mes de diciembre, con 15.162 
pasajeros, lo que refleja un descenso de un 21,2% respecto 
del mes de diciembre del 2011. En el mes de diciembre llegan 
pasajeros de cruceros turísticos exclusivamente a la isla de 
Mallorca, donde el descenso llega al 18,8%. Ports de Balears 
va a invertir este año 31,7 millones en mejoras de los puertos. 
También prevé rebajar tasas y subir las bonificaciones a las 
navieras para captar más negocio. De esta manera, Baleares 
se prepara para recibir a los cruceros que huyen de las re-
vueltas árabes. Las previsión de cruceros para el principio de 
temporada (marzo-junio) es positiva comparada a la del año 

anterior. Se estima que llegarán unos 173 cruceros de gran 
eslora al puerto de Palma lo que significa un incremento del 
20,5%. Por ejemplo, MSC cruceros, ha rebajado precios para 
conseguir más clientes. Cabe destacar, que en la reciente feria 
celebrada estos días (FITUR) tanto el sector turístico como el 
Gobierno, prevén una temporada mejor que la pasada pese 
a la caida de turistas nacionales y el recorte de conexiones 
aéreas. En el mes de diciembre el tráfico por línea regular dis-
minuye en Menorca y en Pitiusas, mientras que en Mallorca 
se mantiene estable. El descenso es especialmente intenso en 
Pitiusas, donde se registra un 16% menos de pasajeros que en 
diciembre del 2011. El transporte de mercancías marítimas, 
que incluye la mayor parte del volumen de las mercancías que 
llegan a las Islas Baleares, se mantiene estable en el mes de 
diciembre (1,0%) respecto del mismo mes del 2011. Por islas, 
las mercancías transportadas por vía marítima en el último 
mes del año se incrementan en Mallorca (el 5,9% interanual) 
y en  Menorca (6%), mientras que en las Pitiusas descienden 
un 13,2%. 
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Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas

Último dato Ciclo-tendencia Tt
t-12  (%)

Islas Baleares
      Marítimo diciembre 722.754 è 1,0
      Aéreo diciembre 1.863,60 î -11,8
Mallorca
      Marítimo diciembre 588.673 ì 5,9
      Aéreo diciembre 1.323,90 î -11,4
Menorca
      Marítimo diciembre 43.404 ì 6,0
      Aéreo diciembre 250,2 î -11,6
Pitiusas
      Marítimo Ibiza diciembre 77.715 î -13,2
      Marítimo Formentera diciembre 12.962 ì 20,4
      Aéreo diciembre 289,4 î -13,8

Fuente: Ministerio de Fomento, Puertos de Baleares, elaboración propia.

Las mercancías transportadas por vía aérea muestran, un 
mes más, signos negativos                      

El transporte de mercancías por vía aérea mantiene los re-

sultados negativos en Baleares después de los continuos 
descensos el año pasado. Las toneladas transportadas en el 
mes de diciembre caen en todo el archipiélago respecto del 
mismo periodo del 2011: en Mallorca, el 11,4%; en Menorca, 
el 11,6%, y en las Pitiusas, el 13,8%. 

4.4. Intermediación financiera

Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera

Islas Baleares Último dato Ciclo-tendencia Tt
t–12 (%)

Número de hipotecas constituidas noviembre 944 î -23,7
     Mallorca noviembre 786 î -21,9
     Menorca noviembre 58 î -30,5
     Pitiusas noviembre 101 ì 10,3
Importe de nuevas hipotecas (millones de €) noviembre 131 î -27,5
Número  de efectos impagados diciembre 3.177 î -27,5
Importe de efectos impagados (millones de €) diciembre 7,6 î -11,6
% efectos impagados sobre vencidos diciembre 5,7 -
Número de empresas en concurso de acreedores1 en-dic 280 î -8,8
Depósitos (millones de €) 3r trim 18.022 î -9,5
Créditos (millones de €) 3r trim 42.544 î -5,6
Número  de oficinas de entidades financieras 3r trim 1.116 î -3,8
Afiliados a la SS actividad intermediación financiera1 diciembre 7.787 î -3,7
     Mallorca1 diciembre 7.377 î -4,2
     Menorca1 diciembre 146 ì 8,1
     Pitiusas1 diciembre 473 è 0,6

Fuente: BE, IBESTAT, INE, TGSS, elaboración propia.
1 Tasa de variación interanual.
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Después del segundo examen del programa de asistencia fi-
nanciera a España, la situación del sector bancario, en gene-
ral, se ha estabilizado, según la declaración de la Comisión 
Europea y el Banco Central Europeo del pasado 4 de febrero. 
Los principales factores que han motivado el programa son: 
la aprobación de los planes de reestructuración, la recapita-
lización o la inminente recapitalización de las entidades de 
crédito que reciben ayudas públicas, la creación de la nueva 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria (Sareb) y la transferencia de activos a esta 
sociedad, además de la suavización de las restricciones finan-
cieras.

Las autoridades españolas han adoptado una serie de medi-
das ante los problemas del sector bancario. Por una parte, 
se pretende sanear los balances de las entidades de crédito, y 
con este objetivo se han aumentado los requerimientos míni-
mos de capital hasta el 9%. Además, para reducir el impacto 
del sector inmobiliario, se han endurecido los requerimientos 
de provisiones para préstamos relacionados con promocio-
nes inmobiliarias y activos adjudicados o recibidos en pago 
de deuda inmobiliaria. También hay que recordar la reestruc-
turación que se llevó a cabo en las cajas de ahorro.

La Sareb inicia la actividad y cumple los objetivos                    

La Sareb se constituye el 28 de noviembre del 2012. El ob-
jetivo principal es gestionar y realizar la desinversión orde-
nada de la cartera de préstamos y de activos inmobiliarios 
recibidos de las entidades que participan en la misma en un 
plazo no superior a quince años. El 31 de diciembre del 2012 
la sociedad inicia la actividad de gestión de activos inmobi-
liarios procedentes de las cuatro entidades bancarias nacio-
nalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, Nueva Caja Galicia 
Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia) con el objetivo 
de venderlos. El capital social de la Sareb a finales de año 
contaba con mayoría de accionistas privados (55%) y par-
ticipación extranjera, tal y como estaba previsto. Al mismo 
tiempo, hay que tener presente que, con el traspaso de ac-
tivos, la Sareb emite deuda pública. Así, se establece que la 
financiación de la sociedad proceda de la emisión de deuda 
en contraprestación por los activos transferidos suscritos por 
las entidades de crédito participantes y por la financiación de 
las necesidades operativas, y también puede completarse con 
deuda intermedia. Después de la tercera ampliación de capi-
tal y de la emisión de más deuda, en febrero de este año la Sa-
reb tiene unos recursos propios de 4.800 millones de euros. 
Cumple así los objetivos de participación privada mayorita-
ria (el 54,3% es accionariado privado y el 45,7% proviene del 
FROB) con presencia de accionistas extranjeros. Este accio-
nariado, formado por las principales entidades financieras e 
internacionales además de aseguradoras españolas, refuerza 
la estabilidad de la sociedad para recibir nuevos activos de 
las entidades bancarias Liberbank, CEISS, Caja 3 y BMN, el 
próximo 28 de febrero. La sociedad ya ha iniciado la desin-
versión de los primeros activos inmobiliarios transferidos, in-
corporará los nuevos activos y seguirá la misma estrategia de 
maximizar el valor en beneficio de los accionistas incluyendo 
todos los canales de venta disponibles.

El proceso de reestructuración bancaria fomenta todavía 
más la disminución continua del número de oficinas banca-
rias que empezó en el cuarto trimestre del año 2008. Así, en 
el tercer trimestre del 2012 hay 1.116 oficinas para el conjun-
to de las Islas Baleares, 42 menos que el año pasado. Esta 
situación de cierre de oficinas bancarias motiva el signo ne-

gativo en la afiliación para el conjunto de las Islas Baleares, 
que se repite durante todo el año y acaba en diciembre del 
2012 en un –3,7% interanual. Por islas, destaca Menorca, con 
una evolución positiva (8,1% interanual) que contrarresta la 
bajada de Mallorca (–4,2%).

Por otra parte, el Banco Central Europeo fija el tipo de interés 
en el 0,75% para este año. Este tipo se mantiene desde julio 
del 2012, influido por el crecimiento negativo de la economía 
de la zona euro (la variación del PIB es del –0,6% en 2012). 
En el ámbito hipotecario, baja el número de hipotecas cons-
tituidas en las Islas Baleares, tal y como se ve más adelante, 
y, por lo tanto, disminuye el negocio financiero. También cae 
el coste asociado para los hogares y para las empresas, con 
un euríbor a doce meses que se sitúa en enero del 2013 en 
el 0,58%. El euríbor permanece por debajo del precio oficial 
del dinero desde septiembre del año pasado, cuando marcó 
el 0,74% y desde entonces continúa bajando hasta que en 
diciembre presenta una tasa del 0,55%.

Los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago ba-
lear experimentan otra vez una caída significativa. Después de 
aumentar un 2,4% en el segundo trimestre del 2012 con res-
pecto al primero, en el tercer trimestre del año suman 18.022 
millones de euros, un –12,6% interanual. En el conjunto del 
Estado la variación es positiva en este periodo (1,6%). Del 
total de depósitos del sector privado en el tercer trimestre 
del año (17.549 millones de euros), el 53,4% son depósitos 
a plazo, el 24,2% son a la vista y el resto son depósitos de 
ahorro. Según datos trimestrales para el conjunto de las Is-
las Baleares, los depósitos a plazo disminuyen a favor de los 
depósitos a la vista.

El crédito concedido en las Islas Baleares baja un 5,7% en tér-
minos interanuales en el tercer trimestre del año y encadena 
casi dos años de contracción. La reducción más elevada se 
registra en el crédito a hogares y empresas (–5,9%), si bien 
el crédito a las administraciones públicas también disminuye 
respecto del tercer trimestre del 2011 (–3,8%). No obstante, 
para las Islas Baleares el total del crédito concedido sobre el 
total nacional se mantiene en el 2,4% en 2012. Si analizamos 
los datos disponibles del crédito privado para el conjunto de 
España, el crédito concedido para financiar actividades pro-
ductivas es más de la mitad del crédito total concedido en 
el tercer trimestre de año, mientras que el resto del crédito 
es para los hogares. No obstante, los créditos concedidos a 
las empresas disminuyen más en términos intertrimestrales 
(–2,8%) que los que se conceden a los hogares (–1,5%).

Con respecto a las hipotecas constituidas en las Islas Ba-
leares, el cambio de tendencia puntual de julio se rompe y 
vuelve el signo negativo, ya que el número total de hipotecas 
constituidas es de 944 en el mes de noviembre, un –20,8% 
interanual. De estas hipotecas, 67 son sobre fincas rústicas, 
y 877 son sobre fincas urbanas. Según los datos acumulados 
desde julio hasta noviembre, la caída en la constitución de 
hipotecas sobre fincas urbanas (–20,3%) es más fuerte que 
la que se produce sobre las fincas rústicas (–14,8%). Entre las 
primeras, el porcentaje más negativo corresponde a las vi-
viendas, con un 29,6% interanual menos de hipotecas consti-
tuidas desde julio hasta noviembre, mientras que con respec-
to a los solares es un 16,4% inferior. Por islas, el número de 
hipotecas constituidas disminuye en Mallorca y en Menorca, 
donde las fluctuaciones mensuales son más acusadas y pre-
senta una variación interanual en noviembre del –44,2%. En 
las Pitiusas, por el contrario, el mercado hipotecario presen-
ta una tendencia más suave y en noviembre la variación del 
número de hipotecas concedidas es del –12,9% interanual. 
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Con respecto al importe de las hipotecas concedidas, conti-
núa en descenso y alcanza los 131 millones de euros en no-

viembre del 2012 para el conjunto de las Islas Baleares, con 
una tendencia por debajo del –20% en 2012.

Gráfico 13. Evolución de los tipos de interés e hipotecas

Fuente: BE, Euribor, INE,  elaboración propia
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El número de efectos impagados utilizados como vía de fi-
nanciación empresarial continúa en descenso y alcanza los 
3.177 en diciembre del 2012. De éstos, 2.652 son efectos im-
pagados en cartera y el resto se han recibido en gestión de 
cobro. Cae, por lo tanto, la morosidad en las Islas Baleares 
y el importe de los efectos impagados cede en diciembre el 
3,6% interanual. El total de efectos impagados sobre los ven-
cidos alcanza el 5,7% a finales de año, una cifra parecida a la 
registrada un año atrás.

El número de créditos morosos de empresas y hogares sobre 
los préstamos concedidos continúa en cifras muy elevadas 
y la ratio de morosidad del sector privado es del 10,4% en 
diciembre del 2012 para el conjunto de España. No obstante, 
la máxima morosidad se registra en los meses de octubre y 

noviembre, en los que alcanza el 11%.

Disminuye el número de empresas en concurso de acreedores     

Con respecto al número de empresas en concurso de acreedo-
res, desde el segundo trimestre del año 2012 se reduce el total 
de empresas concursadas hasta llegar a 280 en el conjunto 
del año 2012. Este hecho supone que el total disminuye un 
8,8% respecto del año anterior, mientras que en el conjunto 
de España continúa aumentando. Por sectores productivos, 
la mayoría de los concursos se registran en la construcción 
(27,9%), seguida del comercio (20%) y la hostelería (7,5%).
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4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias

Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
Índice de actividad de los servicios empresariales
     Índice cifra de negocio diciembre 91,6 ì 2,5
     Índice de empleo diciembre 90,4 î -5,6
Afiliados a servicios empresariales diciembre 40.867 è -0,6
     Mallorca diciembre 35.477 è -1,1
     Menorca diciembre 1.777 è -0,8
     Pitiusas diciembre 3.613 ì 4,7
Afiliados a actividades inmobiliarias diciembre 2.828 ì 5,0
     Mallorca diciembre 2.232 ì 3,9
     Menorca diciembre 198 ì 5,9
     Pitiusas diciembre 398 ì 10,9

Fuente: IBESTAT, TGSS

De acuerdo con los datos de los indicadores de actividad del 
sector servicios (IASS) publicados por el Ibestat, en el mes de 
diciembre del 2012 la variación del índice de la cifra de nego-
cio de los servicios empresariales en las Islas Baleares es del 
2,5% superior a diciembre del año pasado, con una variación 
intermensual bastante positiva (21,6%) frente a la registrada 
en noviembre (–33,5%). Las variaciones interanuales son fluc-
tuantes con signos negativos al principio de año que si bien 
parecen recuperarse poco a poco hasta volverse positivas a 
mediados de año, se repiten en los meses de julio (–6,5%), 
septiembre (–0,1%) y noviembre (–4,0%), mientras que la va-
riación interanual es positiva para los meses de agosto y oc-
tubre hasta el 4,8%, además de diciembre. En relación al índi-
ce de empleo en los servicios empresariales, la tasa interanual 
continúa negativa y en diciembre es del –5,6%. Las tasas de 
variación intermensuales del empleo, aunque condicionadas 
por el efecto estacional, se vuelven negativas y en diciembre 
alcanzan el –2,3%.

En el mes de diciembre del 2012, el número de afiliados en el 
sector de servicios empresariales para el conjunto de las Islas 
Baleares es de 40.867 personas, con una variación interanual 
negativa del –0,6%. Por islas, el número de afiliados disminu-
ye en Mallorca y en Menorca, pero en las Pitiusas todavía se 
mantiene una variación interanual positiva del 4,7%.

En 2012 la constitución de sociedades mercantiles aumenta 
un 9,7% para el conjunto de las Islas Baleares                     

Según datos del Ibestat, en el 2012 se constituyen 2.514 so-
ciedades mercantiles en las Islas Baleares, de las cuales 2.506 
son sociedades limitadas. El número de sociedades creadas 
aumenta un 9,7% respecto al año 2011. Por otra parte, el 
número de sociedades disueltas es de 848 hasta diciembre 
del 2012, un 6,8% más que el año pasado. Tres cuartas partes 
de las disoluciones son voluntarias, mientras que solo el 12% 
son por fusión.

En cuanto al número de deudores concursados, para el con-
junto de las Islas Baleares alcanzan los 280 hasta el cuarto 
trimestre del 2012, un 8,8% menos que en el año anterior, 
según datos aún provisionales del Ibestat. Por lo tanto, baja 
el número de concursos de acreedores con la entrada en vi-

gor el 1 de enero de este año de la nueva Ley Concursal (Ley 
38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 
9 de julio —BOE nº 245, de 11 de octubre). De estos deudo-
res, 54 son personas físicas (40 sin actividad empresarial) y 
226 son empresas, casi todas sociedades de responsabilidad 
limitada. Entre las empresas concursadas, el 28% se dedican 
a la construcción, seguidas de las que se dedican al comercio 
(20%). En términos interanuales, en el año 2012 destaca la 
disminución del número de empresas concursadas en hos-
telería (–51,4%) y en construcción (–18,3%). Por otra parte, 
aumenta el número de concursos en actividades comerciales 
hasta el 9,1% y en actividades inmobiliarias, financieras y de 
seguros, que pasan de 4 a 11 empresas concursadas. Por cifra 
de negocio, las empresas con una facturación inferior a dos 
millones de euros son las más damnificadas, y el 32% de las 
empresas concursadas tienen entre uno y cinco asalariados.

El índice de confianza empresarial publicado por el Ibestat en 
el cuarto trimestre de 2012 es de 49,83 puntos menos para 
el conjunto de las Islas Baleares, 3,13 puntos por debajo del 
conjunto nacional. Por islas, es en Menorca donde los empre-
sarios muestran unos resultados más pesimistas, seguidos de 
los de Mallorca. Por tipo de sector, destaca la construcción, 
que presenta el porcentaje de respuestas desfavorables más 
alto (62,4%), seguida del comercio (60,5%), aunque para el 
resto de sectores predomina también el pesimismo. En enero 
del 2013, el 3,6% de los establecimientos empresariales de las 
Islas Baleares son optimistas en relación a la marcha futura 
de su negocio para el trimestre que empieza, mientras que el 
59,1% son pesimistas. El índice de confianza empresarial es, 
por lo tanto, de –55,52 puntos para el conjunto de las Islas 
Baleares, 5,69 puntos menos que el trimestre anterior y 5,42 
puntos por debajo del índice nacional. Si lo comparamos en-
tre islas, el balance de las expectativas es negativo para todas. 
En Menorca es donde el número de pesimistas dista más del 
número de optimistas (–57,43 puntos), y en las Pitiusas es 
donde esta diferencia es menor (–51,91 puntos). La debilidad 
de la demanda y las dificultades financieras son los factores 
que más limitan la actividad, según las empresas.

La compraventa de viviendas aumenta en los últimos meses 
del año 2012                    
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Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
Compraventa de viviendas diciembre 665 ì 22,2
   Viviendas nuevas diciembre 313 ì 15,5
   Viviendas de segunda mano diciembre 352 ì 28,9
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2) 4º trim 1.800,5 î -7,7
   Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad 4º trim 2.081,1 î -8,3
   Vivienda libre más de 2 años de antigüedad 4º trim 1.764,8 î -7,5
Número de hipotecas sobre viviendas noviembre 590 î -16,7
Importe de hipotecas sobre viviendas (millones de euros) noviembre 54.598 î -37,6
Importe medio de hipotecas sobre viviendas ( euros) noviembre 92.538 î -25,1
Mallorca
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)
   Palma de Mallorca 4º trim 1.698,3 î -3,6
   Manacor 4º trim 1.485,4 ì 6,3
   Inca 4º trim 1.272,8 î -15,6
   Calviá 4º trim 2.401,5 î -7,0
Menorca
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)
   Mahón 4º trim 1.502,2 î -20,9
   Ciutadella de Menorca 4º trim 1.746,5 î -22,8
Pitiüses
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)
   Ibiza 4º trim 2.228,6 î -8,6
   Santa Eulalia del Río 4º trim 2.209,3 î -12,7

Fuente:INE, Ministerio de Fomento

En el mercado inmobiliario, el número de empresas y de tra-
bajadores dedicados a actividades inmobiliarias presentan 
en los últimos meses del año una disminución de las varia-
ciones interanuales, aunque se mantienen en positivo. En 
concreto, en el mes de diciembre los centros de trabajo son 
869, un 3,2% más que en diciembre del 2011. En cuanto a la 
afiliación, es de 2.828 personas para el conjunto de las Islas 
Baleares, un 5,0% más que hace un año. Todas las islas pre-
sentan variaciones interanuales positivas, pero a un ritmo de-
creciente. Respecto de las variaciones intermensuales, son de 
signo negativo, excepto en el caso de Menorca en diciembre, 
con un número de afiliados un 1,5% más que en noviembre 
del 2012.

La compraventa de viviendas se incentiva a final de año como 
consecuencia de la desaparición de la desgravación por la ad-
quisición de viviendas en el IRPF (para las nuevas adquisicio-
nes) y del incremento del IVA por la compra de inmuebles 

nuevos (del 4% al 10%) a partir del 2013. Destaca el incre-
mento de la compra de viviendas nuevas, que en diciembre 
es un 15,5% superior al mismo mes del 2011, favorecido al 
mismo tiempo por una bajada del precio medio superior a 
la registrada por las viviendas de segunda mano. No obstan-
te, el número de hipotecas concedidas para adquirir una vi-
vienda disminuye hasta situarse en un –16,7% interanual en 
el mes de noviembre. El importe medio de las hipotecas cae 
hasta el –25,1% interanual en el mes de noviembre, con una 
disminución del importe hipotecado, aunque en los meses de 
septiembre y de octubre la variación de este importe medio 
es positiva en términos interanuales. Asimismo, el número 
de tasaciones de viviendas retrocede mucho en el segundo 
semestre de año, hasta un –30,1% interanual, con 1.560 ta-
saciones menos que en el mismo periodo del 2011. Las hi-
potecas para adquisición de vivienda experimentan la misma 
variación en el último semestre del año, cuando en el primero 
fue del –3,0%.

Durante el 2012 el precio de la vivienda prosigue la tendencia 
a la baja y en el cuarto trimestre se sitúa en 1.800,5 euros/
m2 en las Islas Baleares, una cifra que representa un 7,7% me-
nos que en el mismo periodo del año anterior. Destaca la 
caída del precio de la vivienda nueva de este cuarto trimestre 
(–8,3% interanual), superior al abaratamiento de la de se-

gunda mano. El menor precio y las ventajas fiscales citadas 
antes que se acaban a final de año han motivado que en el 
último trimestre las compraventas de vivienda nueva superen 
las de vivienda de segunda mano en el conjunto de las Islas 
Baleares.
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4.6. Otros servicios

En el mes de diciembre, el número de afiliados en las Islas 
Baleares en actividades sanitarias y servicios sociales es de 
30.366 personas, una variación interanual del –0,8%. El ma-
yor dinamismo se concentra en la afiliación de las Pitiusas, 
con un incremento del 2,3% respecto del mismo mes del 
2011. En cambio, se modera el empleo en Mallorca (–1%), 
mientras que se frena la caída en Menorca, aunque continúa 
con datos negativos (–1,8%).

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, el gasto farmacéutico acumulado hasta diciembre 
del 2012 en las Islas Baleares es de 181,3 millones de euros, 
un –11,3% interanual. Este dato negativo está motivado prin-
cipalmente por la variación interanual del segundo semestre 
del año (–19,3%). El volumen de recetas facturadas del Sis-
tema Nacional de Salud hasta diciembre del 2012 es de 17,3 
millones y marca un retroceso del 4,5% interanual. La entrada 
en vigor del sistema de aportación farmacéutica el 1 de julio 
fundamenta esta caída, tanto del gasto farmacéutico como 
del número de recetas oficiales del Sistema Nacional de Sa-
lud. El gasto medio por receta en las Islas Baleares, que en 
agosto cayó un 13,3% interanual, se estabiliza en noviembre 
y diciembre alrededor del –2% si comparamos el gasto con 
los mismos meses del año 2011. Así, el gasto medio anual por 
receta acumulada del 2012 es de 10,48 euros, un –7,2% inte-
ranual. En el ámbito estatal es de 10,89 euros (–6,5%). Cabe 
recordar que al copago farmacéutico se añade el hecho que a 
partir del 1 de septiembre se actualiza la lista de medicamen-
tos que quedaban excluidos de la prestación farmacéutica en 
el Sistema Nacional de Salud mediante la Resolución de 2 de 

agosto de 2012 de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, lo que ha 
motivado que los medicamentos se hayan encarecido.

El número de seguros privados aumenta en las Islas Baleares

El número personas con tarjeta sanitaria para todas las Islas 
Baleares a principios de año es de 1.032.642, lo que supone 
2.694 personas menos que al final del año 2012. Por grupos 
de edad, los niños de 0 a 4 años son los que experimentan 
una variación más negativa (–3,1%), seguidos de las personas 
de 15 a 44 años (–2,3%). Estos datos muestran una merma 
en el número de tarjetas sanitarias que se corresponde con 
un aumento en el contrato de seguros privados. Según da-
tos del Instituto de Desarrollo e Integración de la Sanidad 
(IDIS), cerca del 30% de la población balear tiene un seguro 
privado. Las Islas Baleares, con doce hospitales privados (el 
48% del total), son la segunda comunidad autónoma con 
más proporción de ingresos hospitalarios privados en el 2011 
(38,6%) según los últimos datos del INE, por encima de la 
media estatal (27,3%). El número de altas hospitalarias pú-
blicas y privadas por cada 100.000 habitantes es del –4,6% 
interanual en el 2011, y la estancia media de hospitalización, 
de 5,72 días el mismo año, que aumenta un 2,5% respecto 
del 2010.

Según datos de la Organización Médica Colegial, el número 
de médicos que en el 2012 solicitan un certificado de ido-

Tabla 32. Ocupados en otros servicios

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
   Actividades sanitarias y servicios sociales diciembre 30.366 è -0,8
   Otros servicios sociales diciembre 19.590 è -0,9
   Administración Pública diciembre 19.156 î -3,8
   Educación diciembre 16.170 î -4,8
   Servicios del hogar diciembre 12.784 ì 22,7
Mallorca
   Actividades sanitarias y servicios sociales diciembre 25.856 è -1,0
   Otros servicios sociales diciembre 15.902 è -0,9
   Administración Pública diciembre 15.583 î -4,3
   Educación diciembre 14.596 î -5,6
   Servicios del hogar diciembre 10.325 ì 22,5
Menorca
   Actividades sanitarias y servicios sociales diciembre 1.758 è -1,8
   Otros servicios sociales diciembre 1.517 è -1,4
   Administración Pública diciembre 1.911 î -3,5
   Educación diciembre 645 ì 2,1
   Servicios del hogar diciembre 755 ì 51,0
Pitiusas
   Actividades sanitarias y servicios sociales diciembre 2.752 ì 2,3
   Otros servicios sociales diciembre 2.171 è 0,0
   Administración Pública diciembre 1.662 è 1,3
   Educación diciembre 929 ì 3,8
   Servicios del hogar diciembre 1.704 ì 14,1

Fuente: TGSS
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neidad para salir fuera de España aumenta un 75%, y pasa 
de 1.380 solicitudes en el 2011 a 2.405 en el 2012. El 90% 
de estas solicitudes son por motivos laborales. Reino Unido 
continúa siendo el destino preferido de los médicos, seguido 
de Francia y de Alemania. En las Islas Baleares, según datos 
facilitados por el Observatorio del Trabajo, en el mes de di-
ciembre de 2012 hay 386 demandantes desempleados que 
solicitan un empleo en actividades sanitarias (186 médicos y 
200 enfermeros), un 49,8% más que en diciembre del 2011. 
El número acumulado de contratos de enero a diciembre del 
2012 es de 3.028 facultativos, un 23,7% menos en relación a 
los registrados el año pasado. Estos datos prevén la emigra-
ción isleña de los facultativos, tal y como se reconoce en el 
resto del Estado.

El presupuesto de la Comunidad Autónoma destinado al 
Servicio de Salud de las Islas Baleares para el 2013 es de 1.120 
millones de euros, un 3,9% menos respeto del año anterior. 
La partida presupuestaria destinada a amortización de pasi-
vos financieros aumenta un 16,4% interanual, mientras que 
disminuye un 3,9% la destinada a gastos corrientes.

En diciembre del 2012, el número de afiliados en el conjunto 
de actividades que forman la rama de otros servicios sociales 
es de 19.590 personas. Aunque la variación interanual es casi 
despreciable, desde agosto la afiliación intermensual en este 
sector disminuye en todas las islas.

A 31 de diciembre de 2012, según datos del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, hay en las Islas Baleares 
24.463 solicitudes de prestación por dependencia, 84 más 
que en diciembre del 2011. Un 2,2% de la población balear 
solicita este tipo de prestación. En el 2012 se han emitido un 
7,2% más de dictámenes que en el año 2011; a pesar de ello, 
en diciembre de 2012 el número de beneficiarios con presta-
ciones cae un 9,7% y se queda en 9.399 personas. En relación 
al tipo de prestación solicitada, el 68% es para curas familia-
res. Por islas, Mallorca (78%) es donde se registran el mayor 
número de personas beneficiarias de las prestaciones, segui-
da de Menorca (11%) y de las Pitiusas (10%), según datos de 
la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social.

Respecto a las pensiones no contributivas o asistenciales, 
según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para el 2012, la media mensual por jubilación e invalidez es 
de 367,25 euros en las Islas Baleares, como la media estatal. 
Con respecto a la pensión contributiva en las Islas Baleares, 
la pensión media del sistema que incluye jubilación, incapa-
cidad permanente, viudedad y orfandad es de 777,72 euros 
el 1 de enero de 2013. La pensión media por jubilación es de 
846,47 euros, inferior a la media estatal, que llega a 969,89 
euros. De acuerdo con el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 
de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del 
sistema de Seguridad Social (BOE nº 289, de 1 de diciembre), 
las pensiones contributivas y las pensiones de clases pasivas 
del Estado aumentan el 1% para el año 2013, respecto de la 
cuantía legal establecida a 31 de diciembre de 2012. El au-
mento es del 2% si las pensiones no superan la cuantía de 
1.000 euros mensuales o 14.000 euros anuales. A 31 de di-
ciembre de 2012 la pensión contributiva media en las Islas 
Baleares es de 764,88 euros.

En diciembre del 2012 el número de afiliados en el sector de 
la educación es de 16.170 personas para el conjunto de las 
Islas Baleares, con una variación interanual del –4,8%. Las 
tasas mensuales, que muestran un aumento desde el mes 
de septiembre, cambian de signo en el mes de diciembre (el 
–0,7%). Por islas, destaca Mallorca, donde la variación en la 

afiliación es bastante negativa (el –5,6% interanual), mien-
tras que para el resto de islas la afiliación en este sector mues-
tra datos interanuales positivos, y en el caso de las Pitiusas, 
también intermensuales.

Según la Encuesta de Población Activa en las Islas Baleares 
la tasa de paro juvenil en el cuarto trimestre del 2012 es del 
57,0%. Este hecho hace prever una disminución de la tasa de 
abandono escolar en Baleares, que en el 2011 es del 30,7% 
de la población de entre 18 y 24 años que no ha completado 
la ESO, 6 puntos básicos por debajo de la tasa de abandono 
que se registró en el 2010, según datos del INE. Uno de los 
objetivos principales de la Estrategia Europea 2020 es reducir 
la tasa de abandono escolar por debajo del 10%.

Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
tes, el número de alumnos no universitarios matriculados en 
las Islas Baleares en el curso 2011-2012 es de 174.044, casi un 
1% más que el curso anterior. De éstos, 113.980 se han matri-
culado en centros públicos (1,3%) y 60.064 en centros priva-
dos (–0,6%). Con respecto a los alumnos extranjeros no uni-
versitarios, se han matriculado 26.716 en el curso 2011-2012 
en las Islas Baleares, un 4,9% menos respeto al curso anterior. 
Las matriculaciones en centros privados de este colectivo son 
las que más disminuyen, hasta el 9,3%. Según la Encuesta 
sobre gasto de los hogares en educación publicada por el 
INE, durante el curso 2011-2012 el gasto medio por alumno 
de los hogares en centros públicos es de 822 euros (un peso 
del 42,7% del gasto total destinado a los estudios reglados), 
1.549 euros por término medio por alumno en centros priva-
dos concertados (supone el 21,6% del gasto total en estudios 
reglados) y 3.627 euros por término medio por alumno en 
centros privados no concertados (el 35,7% restante). En las 
Islas Baleares, según los últimos datos del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deportes, el gasto público en educación 
es de 4.800 euros por alumno matriculado no universitario 
en el curso 2009-2010. Aunque representa un 1,3% menos 
que el año anterior, la inversión por alumno es superior a la 
estatal en 70,30 euros. En el curso 2009-2010, de los 166.719 
alumnos matriculados en régimen general en centros públi-
cos y privados, solo un 15% han acabado los estudios. En re-
lación al curso escolar 2012-2013, los alumnos matriculados 
en las Islas Baleares en septiembre de 2012 eran ya un 24,3% 
más que al inicio del curso pasado, según el avance de datos 
de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades.

El número de matrículas en estudios de grado aumenta el 
25,4% en las Islas Baleares                   

En relación a los estudios universitarios, en el curso 2012-
2013 12.629 personas se matriculan en las Islas Baleares en 
estudios de grado y de posgrado, según datos del Servicio 
de Estadística y Calidad Universitaria de la Universidad de 
las Islas Baleares, un 21,4% más que en el curso 2011-2012. 
Por tipo de estudio, 11.092 alumnos se matriculan en estu-
dios de grado, un 25,4% más que el curso pasado, mientras 
que la variación de matrículas en estudios de posgrado es 
del –2,4%. Después del aumento del precio de las matrículas 
del curso 2012-2013 decretado por el Gobierno estatal, en 
las Islas Baleares se opta por aplicar solo el 15%, el más bajo 
permitido de lo que decretó el Gobierno estatal. A pesar del 
encarecimiento de la matrícula universitaria, aumenta el nú-
mero de alumnos que continúan estudiando, lo que se puede 
asociar a la actual precariedad laboral. No obstante, en este 
curso 2012-2013, el número de alumnos de nuevo ingreso en 
los estudios oficiales de grado es de 3.689, un 1,81% menos 
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que el anterior curso escolar. La variación en el número de 
matrículas en centros adscritos a la UIB es del –21,2% (72 
matrículas menos), mientras que en la UIB aumenta sola-
mente el 0,2%. El coste más elevado de los centros privados 
dificulta el acceso del alumnado a los estudios superiores.

En diciembre del 2012, el número de afiliados a la Adminis-
tración pública (servicios generales) continúa a la baja y se 
sitúa en 19.156 personas, un 3,8% menos que el mismo mes 
del año anterior para el conjunto de las Islas Baleares. Todas 
las islas presentan variaciones interanuales negativas, excep-
to las Pitiusas, que muestran signos leves de recuperación en 
el último mes del año.

En el 2012 el Gobierno de las Islas Baleares ha realizado una 
auditoría técnica para evaluar los puestos de trabajo de los 
empleados públicos de los servicios generales. El objetivo del 
análisis ha sido poder establecer medidas correctoras que 

permitan dar un mejor servicio. Destaca que el 66% de los res-
ponsables piensan que es necesario mejorar la organización 
y la coordinación de los recursos, como también planificar 
e impulsar la tramitación electrónica. Entre las propuestas 
de mejora, el 35% proponen que se incluya la flexibilidad en 
la descripción de las funciones, además de la movilidad del 
personal. Finalmente, el 19% de las opiniones van dirigidas en 
línea a aumentar la productividad y evaluar su cumplimiento.

Respecto al sector de los servicios del hogar, se reflejan de 
forma positiva los efectos de la entrada en vigor a partir de 
enero del 2012 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre ac-
tualización, adecuación y modernización del sistema de Se-
guridad Social, por la que el régimen especial del hogar se 
integra en el régimen general. La afiliación aumenta en todas 
las islas y en diciembre de 2012 son 12.784 las personas que 
están afiliadas en este sector para todas las Islas Baleares, un 
22,7% más que el año anterior.
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5.1. Las Islas Baleares en el contexto de España y de la UE-27

5  Mercado laboral 

Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE–27)

Indicador

Islas Baleares España Europa (UE-27)
Período: 4T12 Período: 4T12 Período: 3T12

Valor
Ciclo-tendencia 

Tt
t-k (%)

Valor
Ciclo-tendencia 

Tt
t-k (%)

Valor
Ciclo-tendencia 

Tt
t-k (%)

Personas activas (miles) 593,1 è 1,8 22.922,4 è -0,7 242.315,6 è 0,5
Tasa de actividad (%) 65,0 è 0,7 59,8 è -0,1 58,0 è 0,3
Tasa de empleo (de 16 y más años) (%) 49,2 è 1,1 44,2 è -2,0 52,1 è -0,1
Personas ocupadas (miles) 449,0 ì 2,2 16.957,1 î -4,8 217.636,3 è -0,3
   Hombres 245,2 ì 2,7 9.236,6 î -5,7 118.668,6 è -0,5
   Mujeres 203,8 è 0,9 772,0 î -3,7 98.967,7 è -0,1
   Personas menores de  25 años 20,1 î -17,4 757,2 î -19,3 19.329,0 î -3,6
   Personas de 25 a 54 años 362,1 ì 3,0 13.777,6 î -4,2 162.770,5 è -1,0
   Personas de 55 años y más 66,7 ì 2,6 2.422,3 è 0,7 31.060,2 ì 4,5
   Personas extranjeras 97,9 è 0,1 2.122,5 î -7,0 15.388,4 è 1,3
Personas en paro (miles) 144,1 ì 3,8 5.965,4 ì 13,5 24.679,3 ì 7,7
   Hombres 78,2 î -2,7 3.174,4 ì 12,3 13.228,4 ì 7,8
   Mujeres 65,9 ì 14,4 2.791,0 ì 14,4 11.450,9 ì 8,4
   Personas menores de  25 años 26,7 ì 4,5 9.302,0 ì 4,2 5.637,7 ì 3,1
   Personas de 25 a 54 años 104,2 è 1,7 4.504,5 ì 14,3 16.617,9 ì 8,5
   Personas de 55 años y más 13,3 ì 14,8 530,7 ì 20,7 2.423,7 ì 16,4
   Personas extranjeras 44,0 è 0,3 1.221,4 è -0,4 3.111,3 ì 6,6
Tasa de paro (%) 24,3 è -0,9 26,0 ì 3,2 10,2 è 0,8
   Hombres 24,2 è -1,5 25,6 ì 3,1 10,1 è 0,9
   Mujeres 24,4 ì -0,2 26,6 ì 3,2 10,4 è 0,8
   Personas menores de  25 años 57,0 ì 5,2 55,1 ì 6,6 22,6 è 1,4
   Personas de 25 a 54 años 22,3 è -1,3 24,6 ì 3,2 9,3 è 0,9
   Personas de 55 años y más 16,6 è -0,2 18,0 ì 2,4 7,0 è 0,5
   Personas extranjeras 31,1 è 1,1 36,5 è 1,7 16,9 è 0,7
Tasa de temporalidad (%) 24,1 è -1,7 23,6 è -1,4 14,0 è -0,5
   Hombres 20,3 è -5,4 22,0 è -2,0 13,6 è -0,5
   Mujeres 22,5 î -3,6 24,1 è -1,9 14,4 è -0,5
% de personas autoocupadas 21,5 è 1,9 17,8 è 1,1 10,7 è 0,1

Fuente:  EUROSTAT, INE, OTIB
Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Las proyecciones de evolución económica de la zona euro 
hacen prever, a corto plazo, una reducción del PIB, que em-
pezaría a recuperarse hacia final de año, si no se agravan las 
tensiones de los mercados financieros. Esta incertidumbre y 
la debilidad de la actividad económica tienen su reflejo en el 
empleo, que con una tasa del 52,1%, se sitúa una décima por 
debajo del valor del mismo trimestre del 2011. Así, en el con-
junto europeo, al igual que los dos primeros trimestres del 
2012, el número de personas ocupadas cae el 0,3%. Se pier-
den ocupados, especialmente entre los menores de 25 años 

(–3,5%) y en el grupo de 25 a 54 años (–1,0%). En cambio, 
aumenta el empleo de los mayores de 55 años (4,7%) y de los 
extranjeros (1,9%).

La vulnerabilidad del mercado de trabajo se traduce en el au-
mento de las cifras de desempleo por quinto trimestre conse-
cutivo. Así, el número de personas en situación de desempleo 
en Europa crece un 9,1% en términos interanuales en todos 
los colectivos. Se da, especialmente, entre las personas de 25 
a 54 años, y entre las de más de 54 años, con incrementos 
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interanuales de dos cifras (el 10,1% y el 17,1%, respectivamen-
te). Consiguientemente, la tasa de paro llega al 10,2%, un 
resultado que todavía es más alto en el caso de los jóvenes 
menores de 25 años (22,6%) y de los extranjeros (16,9%). 
Respecto del valor del mismo trimestre del año anterior, la 
tasa de paro crece 0,8 p. p.

En España, los datos del cuarto trimestre de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) muestran el aumento del ritmo de 
destrucción de puestos de trabajo. Así, el número de perso-
nas ocupadas cae el 4,8% en el último trimestre del año, en 
términos interanuales. Otra vez son los jóvenes y los ex-
tranjeros los grupos que más pierden el empleo (el –19,1% 
y el –7,5%, respectivamente). Destaca también que, por pri-–7,5%, respectivamente). Destaca también que, por pri-7,5%, respectivamente). Destaca también que, por pri-
mera vez desde el segundo trimestre del 2010, los mayores 
de 55 años pierden ocupados (–0,3%), aunque la tendencia 
a largo plazo todavía se mantiene en positivo. En cuanto al 
desempleo, el número de personas en esta situación sufre un 
incremento interanual del 13,1%, lo que sitúa la tasa de paro 
en el 26,0%, superando todos los valores de la serie histórica 
(1996-2012). La situación es especialmente grave entre los 
jóvenes y los extranjeros, que tienen que hacer frente a unas 
tasas de paro del 55,1% y del 36,5%, respectivamente.

Las Islas Baleares, en cambio, se desmarcan del comporta-
miento de estas variables de ámbito nacional y presentan 
incrementos, tanto en la población activa como en la pobla-
ción ocupada, a la vez que disminuyen los datos de desem-
pleo. Por una parte, el número de personas activas crece un 
2,0% en términos interanuales, un hecho que sitúa la tasa de 
actividad en el 65,0%. Esta tasa es la más alta del conjunto 
nacional, a más de 5 p. p. sobre la media española (59,8%) 
y la europea (58%). También crecen los ocupados, el 3,2%, 
aunque no en todos los colectivos, ya que el empleo entre 

los menores de 25 años cae un 18,3% respecto del mismo 
trimestre del 2011. La tasa de empleo crece, en términos inte-
ranuales, 1,1 p. p., y alcanza el 49,2% de la población mayor 
de 16 años.

En cuanto a las cifras de desempleo, las Islas Baleares mues-
tran una evolución más favorable, al contrario de lo que 
sucede en España, donde esta variable continúa al alza. El 
número de personas desempleadas en las Baleares durante 
el último trimestre del 2012 es de 144.100 personas, que re-
presentan un 1,6% menos que el mismo periodo del 2011. 
Así, la tasa de paro llega al 24,3%, un total de 1,7 p. p. por 
debajo de la media nacional (26,0%). Los grupos que presen-
tan las tasas de paro más elevadas vuelven a ser los menores 
de 25 años (57,0%) y los extranjeros (31,1%). De hecho, en 
estos dos casos la tasa crece en términos interanuales, lo que 
pone de manifiesto su fragilidad, mientras que en el resto de 
franjas de edad la tasa disminuye respecto del valor de hace 
un año.

Continuando con la misma fuente (EPA), se analiza el com-
portamiento de estas variables respecto del sector econó-
mico. Los servicios son el único sector que gana ocupados 
en términos interanuales (7,4%), ya que tanto la agricul-
tura (–27,5%), como la industria (–5%), y la construcción 
(–18,2%) los pierden. En cuanto al desempleo, como ya se ha 
avanzado, se observa una mejora de los indicadores, dado 
que en todos los sectores cae el número de personas en paro. 
Proporcionalmente, la reducción interanual del desem-
pleo más importante se ha producido en la agricultura 
(–58,4%), seguida de la industria (–47,1%) y de la cons-47,1%) y de la cons-
trucción (–39,9%). En último lugar están los servicios, donde 
el número de personas en situación de desempleo se reduce 
un 8,1%.

5.2. Empleo y paro en las Islas Baleares
El 2012 se encierra con una media de 87.544 personas en 
situación de desempleo, una cifra un 5,1% superior a la del 
2011, si bien el ritmo de crecimiento se ha ido suavizando 
con el paso de los meses e, incluso, durante los dos últimos 
meses del año se han registrado descensos interanuales del 
paro. La afiliación, por su parte, cierra en el 2012 con una 
media de 395.784 personas de alta en la Seguridad Social, lo 
que representa un descenso del 2,3% respecto del año ante-
rior. Finalmente, la tasa de paro registrado durante el 2012 
se sitúa en el 18,1%, 1,1 puntos porcentuales por encima de 
la del 2011 (17,0%).

En enero del 2013, el número de parados se sitúa en 95.509 
personas, lo que representa un descenso del 3,5% respecto 
del mes de enero de 2012. Este es el tercer mes consecutivo en 
que se produce una caída del paro en términos interanuales. 
De hecho, las Islas Baleares son la única comunidad autó-
noma del Estado que presenta recortes en la cifra de paro 
registrado, mientras que la subida estatal del mes de enero es 
del 8,3%. El resto de comunidades autónomas muestran im-
portantes incrementos del paro registrado respecto del mes 
de enero del 2012, gran parte de las cuales con crecimientos 
relativos de dos cifras.

Por colectivos, y con respecto al mes de enero del 2012, se 
produce un mayor descenso relativo del paro entre los hom-
bres (–5,0%), que representan el 51,1% del total de personas 
en paro, los menores de 25 años (–14,8%), los extranjeros 
comunitarios (–16,1%) y los no comunitarios (–15,9%). De 

hecho, los extranjeros, tanto comunitarios como extracomu-
nitarios, ya acumulan más de diez meses de bajadas del paro. 
En el caso de los jóvenes menores de 25 años el mes de enero 
es el séptimo mes consecutivo en que se produce un descen-
so en el número de personas desempleadas. Sin embargo, el 
grupo de edad de 25 a 54 años también experimenta durante 
enero, y por tercer mes consecutivo, un descenso del desem-
pleo. En cambio, las personas de 55 y más años continúan 
mostrando incrementos. Con respecto a la duración de la de-
manda de empleo, se observa un incremento entre las perso-
nas que llevan inscritas como demandantes en el SOIB hace 
más de doce meses (+15,8%), mientras que hay un descenso 
entre las que llevan menos doce meses inscritas (–10,0%).

Enero es el tercer mes consecutivo de descensos interanuales 
de las cifras de paro registrado en las Islas Baleares

Por sectores, y respecto de enero del 2012, el descenso más 
destacable del paro se produce en la construcción (–13,1%) y 
en el colectivo sin empleo anterior (–11,7%). Siguen la indus-
tria (–4,5%), en negativo por cuarto mes consecutivo, el resto 
de servicios que no son ni hostelería ni comercio (–2,3%), y 
la hostelería (–0,4%), sector en el que cae el número de para-
dos registrados por primera vez desde septiembre del 2011. 
Por contra, el paro experimenta aumentos en términos inte-
ranuales entre los trabajadores de la agricultura (8,8%) y el 
comercio (1,5%).
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Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares

Islas Baleares Último dato Ciclo-tendencia Tt
t–12 (%)

Total de personas de alta en la Seguridad Social 1 diciembre 339.636 î -2,2
   Asalariados diciembre 247.553 î -3,2
   Autónomos y otros regímenes especiales diciembre 92.083 è 1,8
   Hombres diciembre 180.801 î -3,2
   Mujeres diciembre 158.834 è -1,3
   Extranjeros UE-27 diciembre 24.886 ì 3,7
   Extranjeros no UE diciembre 26.840 î -5,8
Personas en paro registradas enero 95.509 î -3,4
   Hombres enero 48.778 î -5,5
   Mujeres enero 46.731 è -0,5
   Personas menores de  25 años enero 10.750 î -14,8
   Personas de 25 a 54 años enero 70.957 î -4,2
   Personas de 55 años y más enero 13.802 ì 8,2
   Extranjeros UE-27 enero 7.577 î -19,0
   Extranjeros no UE enero 13.253 î -16,4
   Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses enero 29.170 ì 16,4
Total contratos registrados enero 18.704 ì 11,1
   Total contratos indefinidos enero 2.778 ì 34,4
   Total contratos temporales enero 15.807 ì 7,9
   Contratos a tiempo parcial enero 7.112 ì 25,6
   Contratos fijos discontínuos enero 404 ì 7,4

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB
1 Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar  y del hogar de la Seguridad Social. No inclu-
ye afiliados a MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social

Con respecto a la contratación, el mes de enero muestra un 
notable aumento (16,1%) respecto del mismo mes del 2012, 
por encima del conjunto nacional (5,7%). En comparación 
con el año anterior, suben más los contratos indefinidos 
(40,5%), que los de tipo temporal (12,7%). De este modo, 
el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de con-
tratos continúa siendo superior en las Islas (14,9%) que la 
media nacional (9,1%). El aumento más significativo se pro-
duce entre los contratos a tiempo parcial (37,2%), y es más 
suave entre los fijos discontinuos (3,6%). La contratación del 
primer mes del año es más elevada en todos los sectores, y es-
pecialmente entre los trabajadores de la agricultura (54,8%), 
la industria (24,8%), la hostelería (17,4%) y la construcción 
(16,3%).

El 30 de diciembre del 2012 se cerró con 339.636 personas 
de alta en la Seguridad Social en las Islas Baleares, lo que 
representa un descenso del 2,4% en términos interanuales. 

El año 2012 presenta un balance más bien negativo en cuan-
to a la afiliación, con un descenso anual medio del 2,3% en 
el número de personas de alta, y el mes de septiembre es el 
único en que se produjo un aumento interanual. Ahora bien, 
este descenso es el menor de todas las comunidades autó-
nomas, junto con Madrid (–2,0%). En el conjunto nacional 
la afiliación en el último día del mes de diciembre representa 
una caída del 4,6%. El descenso de la afiliación del mes de di-
ciembre en Baleares se produce especialmente en el régimen 
general (–3,8%), dado que los autónomos se mantienen res-
pecto de un año acá (–0,5%), si bien los regímenes especiales 
muestran más dinamismo (12,7%). Por colectivos, se produ-
ce un descenso más elevado entre los hombres (–3,7%), los 
jóvenes menores de 25 años (–13,6%) y los extranjeros no 
comunitarios (–5,8%). En cambio, aumenta la afiliación en-
tre las personas mayores de 45 años (1,0%) y los extranjeros 
comunitarios (2,7%).
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Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas

Isla Último dato Ciclo-tendencia Tt
t–12 (%)

Mallorca
Población activa1 diciembre 356.549 è -1,3
Afiliados a la Seguridad Social2 diciembre 280.096 è -1,9
Parados registrados enero 76.851 î -3,2
Tasa de paro registrado (%)3 diciembre 21,4 è 0,1
Contratos registrados enero 14.786 ì 12,7

Menorca
Población activa1 diciembre 31.069 è -1,7
Afiliados a la Seguridad Social2 diciembre 23.736 î -2,1
Parados registrados enero 7.181 î -3,3
Tasa de paro registrado (%)3 diciembre 23,6 è -0,2
Contratos registrados enero 1.368 ì 14,5

Ibiza
Población activa1 diciembre 45.314 ì 3,0
Afiliados a la Seguridad Social2 diciembre 33.800 ì 2,1
Parados registrados enero 10.989 î -3,3
Tasa de paro registrado (%)3 diciembre 25,4 è -0,1
Contratos registrados enero 2.414 ì 3,8

Formentera
Población activa1 diciembre 2.524 ì 6,5
Afiliados a la Seguridad Social2 diciembre 1.989 ì 3,6
Parados registrados enero 488 î -15,0
Tasa de paro registrado (%)3 diciembre 21,2 î -2,8
Contratos registrados enero 136 è 1,2

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB
1 Población activa = parados + afiliados del mismo mes.
2 Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar  y del hogar de la Seguridad Social. No inclu-
ye afiliados a MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social
3 Tasa de paro calculada a partir del paro registrado y la población activa. Variación como diferencia de puntos percentuales respecto del 
mismo mes del año anterior

El paro del mes de enero ha bajado en todas las islas, sobre 
todo en Formentera (-19,6%), seguida de Menorca (–5,8%), 
Mallorca (–3,2%) e Ibiza (–2,7%). El balance anual del 2012 
es positivo en Formentera, donde el paro cae el 1, 6%, mien-
tras que aumenta en el resto de islas con respecto a la media 
del 2011: el 8,1% en Menorca, el 5,8% en Ibiza y el 4,8% en 
Mallorca.

La tasa de paro registrado del mes de enero se sitúa por enci-
ma del 20% en todas las islas, de las que las más elevadas son 
la de Ibiza, con el 25,4%, dada su mayor estacionalidad, y la 
de Menorca, con el 23,6%. La ratio entre parados y activos 
se mantiene estable en todos los territorios respecto de un 
año acá, excepto Formentera, donde experimenta un notable 
descenso.

Mejoran los indicadores laborales en Menorca durante el 
mes de enero, después de un balance anual negativo                    

Con respecto a la contratación del mes de enero, es más ele-
vada en todas las islas, excepto en Formentera, donde so-
lamente se mantiene estable. El incremento es más pronun-
ciado en Menorca (25,6%), seguida de Mallorca (18,0%) e 
Ibiza (2,5%). Destaca el fuerte aumento de la contratación 
en Menorca en la hostelería (53,7%) y el comercio (44,4%) 
respecto de enero del 2012. En cambio, baja la contratación 
en la hostelería en Ibiza (–0,9%) y en Formentera (–68,2%).

La afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre pre-
senta un cierto descenso interanual en Mallorca (–2,7%) y 
en Menorca (–2,1 %), mientras que se mantiene estable en 
las Pitiusas.
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Gráfico 14. Tasa de paro registrado. Media anual 2012

Fuente: OTIB, SOIB y TGSS
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5.3. Condiciones de trabajo

Tabla 36. Coste y jornada laboral

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
Coste total por asalariado y mes (€) 3r trimestre 2.273,2 è -0,6
Coste laboral por hora efectiva (€) 3r trimestre 16,9 è -1,1
     Industria y energía 3r trimestre 19,8 ì 3,8
     Construcción 3r trimestre 17,6 ì 3,8
     Servicios 3r trimestre 16,6 è -1,7
Horas efectivas por asalariado /mes 3r trimestre 134,7 è 0,4
     Industria y energía 3r trimestre 135,9 ì 2,4
     Construcción 3r trimestre 134,1 è -1,6
     Servicios 3r trimestre 134,7 è 0,6
Incremento salarial pactado en convenios (%) diciembre 0,7 è -2,4

Fuente: INE, MEYSS

Costes laborales

En el tercer trimestre del 2012 el coste laboral por trabajador 
en las Islas Baleares alcanza una media de 2.273,20 euros, lo 
que representa un descenso del 0,6% respecto del mismo tri-
mestre del 2011. En cambio, en el conjunto nacional se man-

tiene respecto del año anterior (–0,1%) y se sitúa en 2.455,49 
euros. De hecho, solo tres comunidades autónomas presen-
tan incrementos del coste laboral: Cataluña (0,9%), Madrid 
(0,8%) y la Comunidad Valenciana (0,4%). En el otro extre-
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mo se sitúan Cantabria (–2,4%), Galicia (–2,2%) y Asturias 
(–1,3%), que son las comunidades autónomas con los mayo-
res descensos del coste laboral.

Continúa bajando el coste laboral por trabajador en 
términos interanuales en las Islas Baleares por cuarto 
trimestre consecutivo                      

En el coste laboral total se incluyen las cotizaciones obligato-
rias, las indemnizaciones y las prestaciones sociales, además 
del coste salarial. Esta última partida es de 1.649,97 euros y 
presenta un descenso del 1% respecto del tercer trimestre del 
2011. El sector de la industria continúa mostrando el coste 
salarial más elevado (1.893,17€) y se mantiene respecto de un 
año acá (–0,1%). En segundo lugar se sitúa el sector servicios 
(1.636,73€), cuyos costes salariales experimentan un cierto 
descenso en términos interanuales (–1,3%). En cuanto al sec-
tor de la construcción, el salario medio alcanza los 1.608,12 
euros, que después de cuatro trimestres consecutivos de des-
censos muestra un cierto aumento interanual (1,8%). Los 
costes laborales por hora efectiva experimentan también una 
caída respecto del año anterior, en concreto del 1,1%, y se 
sitúan en 16,87 euros en las Islas Baleares, significativamen-
te por debajo de la cifra del conjunto nacional (20,20€), la 
cual se mantiene igual que un año acá. El descenso se pro-
duce únicamente en el sector de los servicios, que abarata el 

coste por hora el 1,7%. La rama de la industria y la energía, 
por su parte, con una media de 19,8 euros por hora efectiva, 
continúa con el coste más elevado, y con un incremento del 
3,8% en términos interanuales. El mismo aumento se produ-
ce en la construcción durante el tercer trimestre y se sitúa en 
17,6 euros por hora efectiva, por encima del sector servicios 
(16,6€). Las horas efectivas trabajadas en las Islas durante el 
tercer trimestre del 2012 alcanzan las 134,7 por trabajador y 
mes, muy por encima de la media nacional (121,6 horas). De 
hecho, Baleares es la comunidad autónoma con más número 
de horas efectivas trabajadas por trabajador y mes, que au-
menta en 0,6 horas respecto del mismo trimestre del 2011. El 
incremento más elevado de la jornada se detecta en el sector 
de la industria (3,2 horas más), seguido de los servicios (0,8 
horas), mientras que la construcción encadena cinco trimes-
tres consecutivos de recortes de la jornada.

El incremento salarial pactado en convenios en las Islas Ba-
leares se sitúa en diciembre en el 0,7%, por debajo del con-
junto nacional, el cual llegó al 1,3%. Tal y como se puede ver 
en el gráfico 15, la diferencia entre la inflación y la revalori-
zación salarial se ha acentuado en los últimos seis meses del 
año, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. El to-
tal de convenios suscritos en las Islas Baleares hasta el mes de 
diciembre del 2012 fue de 35, siete más que durante los doce 
meses del año 2011. Por otra parte, los trabajadores afecta-
dos por los convenios colectivos de trabajo son 168.996, una 
cifra un 1,1% inferior a la del año anterior.

Gráfico 15. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares

Fuente: INE, MEYSS-2%
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Tabla 37. Accidentes de trabajo

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
Total accidentes de trabajo enero-diciembre 2012 12.040 î -21,0
Índice de incidencia del total de accidentes1 enero-diciembre 2012 3.791,3 î -18,8
     Accidentes leves enero-diciembre 2012 3.765,1 î -19,0
     Accidentes graves enero-diciembre 2012 25,2 ì 15,8
     Accidentes mortales enero-diciembre 2012 0,9 î -48,6
     Industria enero-diciembre 2012 6.213,0 î -18,7
     Construcción enero-diciembre 2012 7.509,8 î -18,0
     Servicios enero-diciembre 2012 3.423,0 î -17,7
     Mallorca2 enero-diciembre 2012 3.865,5 î -19,6
     Menorca2 enero-diciembre 2012 4.020,0 î -13,5
     Pitiusas2 enero-diciembre 2012 4.676,0 î -19,2

Fuente: Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, TGSS.
1 El índice de incidencia se calcula como la relación entre el número de accidentes de trabajo sobre el total de trabajadores con las contin-
gencias cubiertas
2 No se dispone del número de personas con las contingencias cubiertas por islas, razón por la cual se presenta una aproximación con los 
trabajadores de alta en el régimen general de la Seguridad Social

Accidentes de trabajo

El índice de incidencia de los accidentes durante la jornada 
de trabajo se ha situado en 3.791,3 incidencias durante el 
año 2012; es decir, han sufrido un accidente 3.791 trabaja-
dores por cada 100.000 trabajadores con las contingencias 
cubiertas. Respecto del 2011, el índice de incidencia ha expe-
rimentado una bajada del 18,8%, y se ha acentuado todavía 
más el descenso que se produce desde el año 2008.

Del total de accidentes registrados en Baleares, el 99,31% 
fueron de carácter leve; el 0,66%, graves, y el resto (0,02%), 
mortales (3 accidentes). Respecto del año anterior, se pro-
duce un descenso en el número de accidentes leves (–21,2%) 
y sobre todo en el de mortales, que se reducen a la mitad. 
En cambio, se incrementan los accidentes de carácter grave 
(12,7%).

Continúa el descenso de la siniestralidad laboral en las Islas 
Baleares, iniciado en el 2008                      

Del total de accidentes registrados durante el 2012, un total 
de 303 se produjeron en el sector agrícola (el 2,5% sobre el 
total); 1.246, en el sector industrial (el 10,3%); 1.720, en la 
construcción (el 14,3%), y el resto (8.771), en el sector ser-
vicios (el 72,8%). Sin embargo, los índices de incidencia más 
elevados se producen en la construcción (7.510 accidentes 
por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubier-
tas) y en la industria (6.213). A pesar de ello, son los dos 
sectores que experimentan los descensos más importantes 
en los índices respecto de un año acá (el –18,0% y el –18,7%, 
respectivamente).
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6  Precios 

Tabla 38. Variación interanual del IPC (enero 2013)

Islas Baleares Tasa Ponderaciones del IPC 2013
Índice general 2,8 1.000
Alimento, bebida no alcohólica 3,1 166,411
Bebida alcohólica y tabaco 8,3 28,135
Vestido y calzado 0 71,792
Vivienda 4,2 128,427
Menaje 0,7 72,144
Medicina 11,9 31,816
Transporte 3,7 164,809
Comunicación -1,9 41,224
Ocio y cultura -1,3 70,218
Enseñanza 6,4 15,433
Hoteles, cafés y restaurantes 1,3 103,196
Otros bienes y servicios 3,4 106,396

Inflación subyacente 2,1

Fuente: INE

En el mes de enero, la inflación se ha moderado y la variación 
interanual del Índice de Precios al Consumo en las Islas Ba-
leares se sitúa en el 2,8%, tres décimas inferior a la del mes 
de diciembre. La variación intermensual en el primer mes del 
año es del -1,0%. Los grupos de transporte y de bebidas alco-
hólicas y tabaco son los que más han repercutido en el alza 
de los precios, mientras que el de vestido y calzado es el que 
más ha influido a la baja. En España, la tasa interanual del ín-
dice general de enero es del 2,7%, una décima por encima de 
la prevista por el indicador avanzado. En relación con las del 
mes de diciembre, las tasas interanuales del primer mes del 
año bajan en todas las comunidades autónomas, exceptuan-
do en Navarra y Asturias. Sin embargo, Cantabria y Cataluña 
mantienen tasas de crecimiento sensiblemente superiores a la 
media —un 3,5% y un 3,3%, respectivamente.

En el mes de enero, la inflación se ha moderado y la variación 
interanual del IPC se sitúa en el 2,8%               

En las Islas Baleares, siguiendo la pauta observada en los 
últimos meses de 2012, los grupos de consumo que más se 
encarecen durante enero son medicina (11,9%), bebidas al-
cohólicas y tabaco (8,3%) y enseñanza (6,4%). Por contra, los 
productos y servicios que registran tasas interanuales decre-
cientes son los comprendidos en los grupos de comunicación 
(–1,9%), y de ocio y cultura (–1,3%).

Durante enero, la tasa de variación interanual de la inflación 
subyacente es del 2,1% en las Islas Baleares y del 2,2% en Es-
paña. Por otra parte, en España, la variación interanual del 
Índice de Precios al Consumo a Impuestos Constantes baja 
tres décimas porcentuales y se queda en el 0,6%.

Finalmente, en España, la variación interanual del Índice Ar-
monizado de Precios al Consumo (IAPC) del mes de enero se 
estima en un 2,8%. La inflación interanual de la media de los 
países de la zona euro es, de acuerdo con este indicador, del 
2,2% en el último mes del año 2012, y la del conjunto de la 
Unión Europea, del 2,3%.
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Gráfico 16. Variación interanual del Índice de Precios de Consumo

Fuente: INE
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7  Demanda 

7.1. Consumo

La mayoría de indicadores disponibles para las Islas Baleares 
coinciden en mostrar una evolución a la baja del consumo. 
A lo largo del 2012 se han producido una serie de factores —
subidas de precios  y moderación de los salarios y pensiones, 
entre otros— que han debilitado la capacidad de compra. De 
acuerdo con los últimos datos disponibles de la Contabili-
dad Nacional Trimestral de España, correspondientes al ter-
cer trimestre del 2012, la renta nacional bruta es de 248.388 
millones de euros, un 0,2% superior a la del mismo trimestre 
del 2011. Asimismo, el gasto en consumo final de los hogares 
se contrae un 2,7% interanual, y la de las administraciones 
públicas, un 4,0%.

El gasto en consumo final de los hogares se contrae un 2,7% 
interanual                     

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado 
por el Centro de Investigaciones Sociológicas correspondien-
te al mes de enero de este año registra un incremento de 11,4 
puntos respecto del dato del índice de diciembre del 2012. 
Este aumento del ICC es el mejor desde marzo del 2012 y 
se explica por el buen comportamiento de sus dos compo-
nentes. Concretamente, mejora la valoración de la situación 
actual (el índice de enero avanza 9,5 puntos respecto del de 
diciembre) y despunta el índice de expectativas (13,3 puntos 
más en enero que el valor del mes diciembre).

Durante el 2012, la caída del crédito repercute negativamen-
te en la matriculación de vehículos. Aunque el balance del 
Programa de Incentivos en el Vehículo Eficiente (PIVE) em-
prendido en el último trimestre del 2012 ha sido positivo, en 
las Islas Baleares, a lo largo del año, el número de matricula-

ciones baja a un total 34.429 vehículos (un 8,5% menos que 
durante el 2011), de los que 25.255 son turismos (un 6,1% 
menos que en el 2011). En la línea de la primera convocato-
ria, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha un segundo 
Plan PIVE, que aumenta el presupuesto hasta 150 millones 
de euros, el doble que el anterior. El nuevo Plan pretende, 
mediante la baja incentivada de aproximadamente 150.000 
vehículos de más de diez años de antigüedad, ahorrar 78 mi-
llones de litros de combustible y reducir 262.000 toneladas 
de emisiones de CO2 al año.

Los datos del Índice de Comercio al por Menor (ICM) corres-
pondientes al mes de diciembre evidencian la debilidad del 
consumo. En las Islas Baleares, la facturación del comercio 
al por menor cae un 7,7% respecto de la del mes de diciem-
bre del 2011. En España la tasa interanual de diciembre cae 
un 10,2%. Con respecto al Índice de Empleo de las Islas Ba-
leares, la variación interanual de diciembre experimenta una 
disminución del 1,7%, y la de España, del 1,4% (un –1,2% por 
término medio).

En el primer mes del 2013, el consumo eléctrico disminuye en 
todas las islas. En el conjunto del archipiélago la bajada ha 
sido del 2,9% y son destacables las fuertes bajadas de Menor-
ca (–5,4%) y de Formentera (–14,8%).

En el mes de enero la demanda de carburantes baja un 2,5%

El consumo de productos petrolíferos es otro de los indica-
dores que refleja el abatimiento de la demanda. En España, 
considerando todos los productos petrolíferos, durante el 
2012 se consume un 7,5% menos que durante en el 2011. Por 

Tabla 39. Indicadores de consumo

Islas Baleares Último dato Ciclo-tendencia Tt
t–12 (%)

Consumo carburantes automoción (kilolitros) enero 43.099 è -1,4
Matriculación de turismos diciembre 1.399 ì 2,1
Índice de comercio al por menor1 diciembre 74,365 î -5,4

Mallorca
Consumo carburantes automoción (kilolitros) enero 35.224 è -1,6
Matriculación de turismos diciembre 1.161 ì 3,4

Menorca
Consumo carburantes automoción (kilolitros) enero 2.581 î -5
Matriculación de turismos diciembre 52 î -38,7

Pitiusas
Consumo carburantes automoción (kilolitros) enero 5.294,9 è 0,4
Matriculación de turismos diciembre 186 è 0,9

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia.
1 Precios constantes año 2005 (índice 2005=100)
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otra parte, el consumo de carburante para automoción, que 
incluye las gasolinas y el gasóleo del tipo A y que representa 
casi el 45% de los productos petrolíferos consumidos en todo 
el Estado, desciende un 6,3%. En las Islas Baleares, el consu-
mo de carburantes para automoción no ha bajado tan drás-
ticamente y la variación del 2012 respecto del 2011 se sitúa en 
el –3,0%. El 2013 arranca con la misma tendencia y en el mes 

de enero la demanda de carburantes en el conjunto del archi-
piélago baja un 2,5% en relación con el mes de enero del año 
pasado. La gasolina disminuye con más intensidad (–3,8%) 
que el gasóleo (–1,7%). Por islas, Mallorca y las Pitiusas resis-
ten mejor la bajada (un –2,2% y un –1,7%, respectivamente), 
mientras que Menorca registra una fuerte bajada (–7,4%).

Gráfico 17. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A)  en las 
Islas Baleares

Fuente:  CLH, MINETUR, elaboración propia
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7.2. Consumo de los no residentes

Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero

Islas Baleares Último dato Variación interanual (%)
Encuesta de gasto turístico  (Egatur) 
Gasto total (millones de €) enero-diciembre 10.092 ì 5,9
Gasto medio por persona (€) enero-diciembre 967 ì 2,5
Gasto medio diario (€) enero-diciembre 111 ì 2,3

Compras y extracciones de efectivo con tarjeta emitida en el extranjero (millones de €)*
Total enero-diciembre 2313,1 ì 12,7
Alemania enero-diciembre 641,7 ì 10,3
Reino Unido enero-diciembre 573,4 ì 5,6
Suiza enero-diciembre 130,3 ì 16,9
Francia enero-diciembre 172,1 ì 11,4
Italia enero-diciembre 154,9 ì 3,6
Suecia enero-diciembre 66,6 ì 20,8
Noruega enero-diciembre 45,1 ì 7,8
Holanda enero-diciembre 80,9 ì 31,3
Austria enero-diciembre 54,9 ì 6,8
Dinamarca enero-diciembre 49,9 ì 20,6
Bélgica enero-diciembre 35,6 ì 18,0
Portugal enero-diciembre 34,6 è 1,2
Estados Unidos* enero-diciembre 24,0 ì 11,5
Irlanda enero-diciembre 40,0 ì 17,2
Rusia enero-diciembre 47,6 ì 51,4
Resto enero-diciembre 136,9 ì 14,6

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed y Ministerio de Industria, Energía y Turismo

*Los datos de EEUU solo se refieren a extracciones de efectivo

El gasto turístico efectuado por los no residentes en las Islas 
Baleares en el acumulado del 2012 se incrementa un 5,9% en 
términos interanuales. Este resultado positivo es gracias a la 
buena evolución de los meses de temporada alta. Hasta el 
mes de diciembre, llegan a las Islas Baleares más de 10,4 mi-
llones de turistas extranjeros, según datos de la Encuesta de 
Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), 3,3% más que 
un año atrás. Este incremento se traduce en un resultado po-
sitivo del gasto efectuado por el turismo internacional. Tanto 
el gasto medio por persona (967€) como el gasto medio por 
día (111€) se incrementan hasta diciembre (2,5% y 2,3% res-
pectivamente), lo que indica que se mantiene la calidad del 
turismo que nos visita en comparación con años anteriores. 

El gasto turístico internacional en el total del año 2012 se 
incrementa un 5,9%                            

Las compras y las disposiciones de efectivo efectuadas con 
tarjetas emitidas en el extranjero se incrementan hasta di-
ciembre pese a la tendencia negativa que mostraron los tres 
primeros meses del año. Así, el importe total correspondien-
te a los meses abril-diciembre se incrementan un 12,7% inte-

ranual. Los principales emisores de turismo de las Islas Ba-
leares, alemanes y británicos, incrementan el gasto efectuado 
con esta forma de pago y presentan crecimientos del 10,3% 
y 5,6% respectivamente. Aumenta significativamente el gasto 
efectuado con tarjetas emitidas en Suecia, Noruega, Bélgica 
y Dinamarca, importantes emisores de turistas para las Islas 
Baleares en estos últimos meses del año. En contraposición, 
el gasto efectuado con tarjetas emitidas en Portugal es el úni-
co que presenta un cierto estancamiento hasta diciembre, e 
incluso en el segundo trimestre registró una variación nega-
tiva (-5,4%).  Durante todo el año, la mayor parte del gas-
to extranjero se lleva a cabo mediante tarjetas emitidas en 
Alemania y Reino Unido, cuyo incremento representa más de 
una tercera parte de las disposiciones de efectivo. Como ya 
hemos comentado en anteriores publicaciones y viene siendo 
habitual, también es muy notable el incremento de las com-
pras realizadas con tarjetas de origen ruso (51,4%), que van 
paralelas al mayor número de turistas rusos que ha llegado a 
las Islas y que sigue incrementándose mes tras mes.

Cabe recordar que el origen de la entidad emisora no necesa-
riamente coincide con el origen del titular.
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7.3. Recaudación fiscal

Tabla 41. Recaudación Tributaria en las Islas Baleares

Islas Baleares Último dato Ciclo-tendencia Tt
t-12  (%)

Tributos totalmente cedidos
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones diciembre 4.794 î -4,2
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales diciembre 13.607 ì 3,7
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados diciembre 4.591 î -15,0
Tasa de juego diciembre 4.411 ì 5,1

Tributos parcialmente cedidos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas noviembre 87.867 è -0,9
Impuesto sobre el Valor Añadido noviembre 14.693 è 0,1
Impuestos especiales de fabricación noviembre 3.177 ì 27,3

Tributos no cedidos
Impuesto sobre Sociedades noviembre 2.858 ì 13,7
Impuesto sobre la Renta de No Residentes noviembre 3.646 ì 7,6

Fuente: AEAT, Vicepresidencia Económica de Promoción Empresarial y de Empleo .

Datos en miles de euros.

Las Islas Baleares cierran el 2012 con una subida en la recau-
dación tributaria respecto del año 2011. El importe corres-
pondiente a los tributos de la Comunidad Autónoma —Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y 
Tasa de Juego— supera los 340 millones de euros, un 4,2% 
más que un año atrás. Este hecho ayudará a contener el défi-
cit público y a minimizar la divergencia respecto del límite del 
1,5% del PIB para el 2012. En cuanto a los tributos de com-
petencia compartida con la Agencia Tributaria —IVA, IRPF e 
impuestos a la fabricación—, los datos hasta noviembre tam-
bién muestran una tendencia al alza, y en los once primeros 
meses del 2012 recaudan 1.872 millones de euros, eso es, un 
6,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el 2012 se incrementa la recaudación tributaria, un hecho 
que ayudará a contener el déficit público                   

Desde que se subieron los tipos impositivos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en el mes de septiembre, la recau-
dación declarada por las empresas con sede en las Islas Ba-
leares por este concepto se ha incrementado en más de una 
cuarta parte. Así, la presión fiscal más elevada ha consegui-
do compensar las caídas de principios de año. Entre enero 
y noviembre del 2012, la diferencia entre el IVA devengado y 
el IVA deducible es de 610 millones de euros, un 10,4% más 
que en el mismo periodo del 2011. Hay que recordar que este 
importe es fruto de las declaraciones realizadas por las em-
presas con sede en las Islas Baleares y que, por lo tanto, no 
necesariamente coincide con los ingresos que corresponden 
al Gobierno de las Islas Baleares por este concepto, los cuales 
se calculan posteriormente en función del consumo efecti-
vamente realizado en cada territorio. La recaudación por el 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas acumula entre 
enero y noviembre unas retenciones de casi 1.250 millones de 
euros, lo que significa una variación interanual del 4,9%. Los 
incrementos en la recaudación a cuenta del IRPF se concen-
tran en los meses de verano, lo que refleja la buena campaña 
turística que ha habido. Los impuestos especiales de fabri-
cación, con un importe de 13,5 millones de euros para los 
once primeros meses del año, prácticamente mantienen la 

recaudación de un año atrás.

Con respecto a los tributos totalmente cedidos a la Comuni-
dad Autónoma, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales es la figura impositiva con más recaudación en el 2012 
y supera el importe de 187 millones de euros. Este impuesto 
también destaca por su dinamismo, ya que si se compara 
con la recaudación del año 2011, hay un incremento de más 
del 10,2%. El segundo tributo en importancia por volumen 
es el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que 
presenta una caída del 6,1% respecto de la recaudación del 
2011. Así, en el 2012 no se alcanzan los 62 millones de euros 
por este concepto, una cifra que es casi la cuarta parte de la 
del 2007. A partir del mes de abril, se modifica el régimen de 
tributación de la compraventa de vehículos y motos usados 
por parte de particulares, lo que afecta a estos últimos dos 
impuestos. Actualmente, tributan con carácter general al 4% 
del valor del vehículo fijado en las tablas publicadas por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con 
la nueva configuración tributarán en función de la emisión 
de CO2. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones mantiene 
una evolución al alza y en el total del 2012 representa más 
de 55 millones de euros. La tasa anual en la recaudación de 
este tributo se sitúa en un 2,2%. La Tasa de Juego, a pesar de 
frenar el ritmo de caída, cierra el año 2012 con una recauda-
ción de 35 millones de euros, un retroceso del 2,3% respecto 
del 2011. Día 15 de febrero de 2013, el Consejo de Gobierno 
aprobó el Proyecto de Ley de medidas tributarias para la sos-
tenibilidad financiera de la Hacienda pública de la Comuni-
dad Autónoma de las Islas Baleares, que recoge la creación 
de tres tributos propios de carácter netamente medioam-
biental y la reforma de otras figuras impositivas para garanti-
zar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales de la 
Comunidad. Los tres nuevos tributos que se aprueban gravan 
los envases de bebidas, el daño medioambiental causado por 
grandes áreas de venta y el derivado del uso de vehículos de 
alquiler sin conductor. Por otra parte, los tributos que se mo-
difican son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, tal y como se ha 
comentado anteriormente, el Impuesto sobre Hidrocarburos 
y el Canon de Saneamiento de Aguas.

Los tributos que son competencia exclusiva del Estado pre-
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7.4. Inversión

Tabla 42. Indicadores de inversión

Islas Baleares Último dato Ciclo-tendencia Tt
t-12  (%)

Sociedades mercantiles creadas diciembre 194 ì 8,0
Aumento neto de capital (millones de €)1 diciembre 29,7 ì 2,3
Centros de trabajo de alta en la SS enero 34.607 è -1,1

Mallorca enero 26.604 è -1,5
Menorca enero 3.026 è -1,1
Pitiusas enero 4.976 è 0,0

Importe de nuevas hipotecas (millones de €) noviembre 131 î -26,8
Mallorca noviembre 85,4 î -26,3
Menorca noviembre 6,0 î -27,4
Pitiusas noviembre 39,6 î -21,1

Depósitos (millones de €) 3r trim 18.022 î -9,5
Créditos (millones de €) 3r trim 42.544 î -5,6
Matriculación de vehículos de carga2 diciembre 136 î -41
Matriculación de vehículos de alquiler septiembre 341,0 ì 16,4
Inversión extranjera (millones de €) 3r trim 20,9 è 0,0

Fuente: ANFAC, BE, DGT, INE,  MINETUR, OTIB, elaboración propia.
1 Capital de nuevas sociedades, más ampliaciones de capital, menos reducciones de capital.
2  Camiones, furgonetas y tractores industriales.

En el mes de diciembre, el número de sociedades mercantiles 
creadas en las Islas Baleares es de 194, un 6,0% más que las 
constituidas en diciembre del 2011. A lo largo del 2012, se 
crean en total 2.514 sociedades, un 9,7% más que durante el 
2011, y las Islas Baleares se convierten en una de las comuni-
dades autónomas con un mayor dinamismo empresarial. No 
obstante, tanto el capital suscrito como el desembolsado se 
reducen más de la mitad, concretamente un 50,6% en ambos 
casos. España cierra 2012 con 87.066 sociedades constitui-
das, la cifra más alta de los últimos cuatro años.

A lo largo del 2012, se crean en total 2.514 sociedades, un 
9,7% más que durante el 2011               

En enero del 2013, había en las Islas Baleares 34.607 centros 
de trabajo de alta en la Seguridad Social. En relación con ene-
ro del año pasado, la cifra representa una reducción del 1,7% 
de cuentas de cotización. En Menorca registra una bajada 
que no es significativa y en Mallorca disminuye un 1,9%.

A lo largo del 2012 se ha producido una bajada en la matri-
culación de vehículos de carga todavía más aguda que la del 
resto de tipos de vehículo. La atonía de la actividad económi-
ca, especialmente la industrial y la comercial, se hace patente 
en la caída del 23,1% en la matriculación de camiones, furgo-

netas y tractores industriales en las Islas Baleares.

El mercado hipotecario continúa afectado por la actual si-
tuación económica. En las Islas Baleares, los datos provisio-
nales de constitución de hipotecas, rústicas y urbanas, co-
rrespondientes al mes de noviembre del 2012 muestran una 
reducción de un 17,1% respecto del mes de noviembre del 
2011. En el caso concreto de las hipotecas sobre viviendas, la 
bajada es del 16,7%. También el importe constituido descien-
de considerablemente: un 36,3% interanual en el importe to-
tal y un 37,6% en el importe de las hipotecas sobre viviendas.

Las hipotecas sobre viviendas bajan un 16,7%                   

Durante el tercer trimestre del 2012 el importe de los créditos 
concedidos en las Islas Baleares a administraciones públicas, 
empresas y hogares es de 42.544 millones de euros (el 7,7% 
de esta cuantía corresponde a créditos a las administraciones 
públicas y el 92,3% al resto de sectores residentes), lo cual 
representa una variación interanual del –5,7%. Esta caída su-
pone el ajuste más importante de los últimos años y sitúa 
el importe total de los préstamos al nivel de principios del 
2008. En el conjunto del Estado se observa la misma pauta: 
el dato referido a septiembre del 2012 contabiliza 1,7 billones 
de euros en créditos concedidos en todo el Estado (un –5,5% 

sentan un incremento significativo en el volumen recaudado 
hasta el mes de noviembre respecto del 2011. Así, los pagos 
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades des-
embolsados por las empresas con sede en las Islas Baleares 
superan los 300 millones de euros a lo largo de los once pri-
meros meses del 2012, un 10,4% más respecto del año an-

terior. Otro de los tributos no cedidos a la Comunidad Au-
tónoma es el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes. 
Hasta el mes de noviembre se recogen en las Islas Baleares 
46,7 millones de euros, una cifra que supone un incremento 
del 17% interanual.
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interanual), de los que más de la mitad se dedican a financiar 
actividades productivas. En general, la financiación de secto-
res productivos disminuye un –6,7%, y más específicamente 
la de actividades relacionadas con la construcción es la que 
muestra la caída más acusada (–14,1%). Por otro lado, la fi-
nanciación del sector del transporte y las comunicaciones es 
la única que presenta valores positivos (0,02%).

Con respecto a los depósitos, a partir del último trimestre 
del 2011 se inicia una tendencia marcadamente decrecien-
te que sitúa los importes de los depósitos actuales de las 
administraciones públicas y de otros sectores residentes en 
18.022 millones de euros, un nivel similar al del año 2007. La 

variación interanual del importe de los depósitos en las Islas 
Baleares durante el tercer trimestre del 2012 es del –12,6%. En 
España, el importe total de los depósitos es de 1,1 billones de 
euros. La variación respecto del tercer trimestre del 2011 no 
es tan drástica y se sitúa en el –5,2%.

Finalmente, en el tercer trimestre del 2012 la inversión ex-
tranjera en las Islas Baleares sube hasta 20,9 millones de 
euros, un 78,1% menos que en el mismo trimestre del año 
2011. Teniendo en cuenta las cantidades invertidas en los tres 
primeros trimestres del año, el importe es de 68,9 millones 
de euros, casi un 77,0% menos que en el mismo periodo del 
año anterior.

Gráfico 18. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión en las Islas Balea-
res

Fuente: ANFAC, DGT, INE, elaboración propia
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III. MEDIO AMBIENTE 

Proyecto de viviendas en Formentera del IBAVI

Introducción

La economía verde, que fue uno de los temas principales de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sosteni-
ble (Rio+20), tiene como objetivo desvincular el crecimiento 
económico y la prosperidad del uso de los recursos naturales. 
Además, según la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), la capacidad de obtener más 
valor añadido y la regeneración de recursos podrían conducir 
a un crecimiento económico sostenido con oportunidades 
de negocio.

La Comisión Europea trabaja por un crecimiento sostenible, 
inteligente e integrador, y en este sentido en el mes de junio 
pasado puso en marcha una plataforma online1 dirigida a 
proporcionar asesoramiento para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos naturales y la transformación hacia una 

economía circular. Se trata de ecologizar la economía, a fin de 
que los residuos se conviertan en recursos. La Estrategia Eu-
ropa 2020 pretende, entre otros objetivos, la sostenibilidad 
de la construcción para reducir la huella ecológica derivada 
de la actividad de esta rama. Se concreta en aspectos como 
éstos: evitar la ocupación innecesaria de suelo, reducir el con-
sumo de agua a lo imprescindible, reducir las emisiones de 
CO2 derivadas del consumo energético ineficiente, promover 
energías renovables, utilizar materiales de construcción reci-
clados y reciclables, reducir y gestionar eficientemente los re-
siduos, y mejorar la calidad ambiental interior de los edificios 
y la integración en los paisaje de los asentamientos humanos. 
Con el fin de evaluar la incidencia del sector de la edificación, 
hay que tener en cuenta que el consumo de energía en los edi-
ficios residenciales y comerciales representa el 40% del consu-
mo total de energía final y el 36% de las emisiones totales de 
CO2 de la Unión Europea. Las industrias de la construcción 

1 <Http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/>
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son responsables del 18% de las emisiones de CO2 en Espa-
ña2.  El horizonte de Europa 2020 establece los mínimos del 
20% de reducción de consumo energético, de producción de 
energía primaria con energías renovables y de reducción de 
emisiones de CO2. Las medidas clave para conseguirlo inclu-
yen la promoción del consumo de productos verdes locales 
(de carácter ecológico), el impulso de medidas bioclimáticas, 
el impulso de las energías renovables, la protección de los re-
cursos paisajísticos en el entorno de la ciudad y el desarrollo 
de edificios de consumo casi cero, tanto el parque edifica-
do como los nuevos. Este cambio requiere la introducción 
de parámetros cuantificables para evaluar el funcionamiento 
correcto de las soluciones propuestas.

En este contexto, como etapa en el proceso de urbanización 
surge el concepto de smart city o ciudad inteligente o digital. 
Es la ciudad que invierte en capital humano y social y en in-
fraestructuras de comunicaciones y energéticas para conse-
guir un desarrollo económico sostenible y una alta calidad 
de vida. Todo eso mediante una gestión participativa de los 
recursos.

En España la caída del ciclo inmobiliario expansivo añadida 
a la crisis crediticia y de la economía internacional dificulta la 
superación de la situación de recesión económica. Este con-
texto añade trabas a la reconversión del sector de la cons-
trucción hacia pautas más sostenibles y más dirigidas a la 
rehabilitación ecológica y energética a gran escala (de barrios 
y distritos). El objetivo es favorecer la sostenibilidad urbana, 
apostando por una economía que fomente las potencialida-
des y las capacidades endógenas, la generación de empleo 
estable y los estilos de vida responsables.

La Directiva 2002/91/CE exige la certificación energética de 
los edificios y está traspuesta parcialmente mediante el Real 
Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de eficiencia ener-
gética de los edificios de nueva construcción. Para los edifi-
cios existentes está prevista la elaboración de otro real decre-
to. Se asignará una etiqueta de eficiencia energética desde 
la clase A para los más eficientes a la clase G para los que 
lo sean menos. La Semana Europea de la Energía Sostenible 
(EUSEW), que se celebrará del 25 al 27 de junio, presentará 
las actividades dedicadas a la eficiencia energética y las ener-
gías renovables. Está diseñada para difundir y compartir las 
mejores prácticas, inspirar nuevas ideas y crear alianzas para 
ayudar a satisfacer las necesidades energéticas de la Unión 
Europea y los objetivos climáticos. En España, el Código Téc-
nico de la Edificación regula la construcción de edificios en 
este sentido.

Por otra parte, hay que mencionar que el Instituto Balear de 
la Vivienda (IBAVI) está elaborando el «Manual de buenas 
prácticas ambientales en la vivienda», a disposición de cons-
tructores, promotores y empresas del sector como herra-
mienta para guiar el proceso de construcción de las viviendas 
ecoeficientes. Como muestra de buenas prácticas, el IBAVI 
quedó finalista en el concurso nacional de Premios Endesa a 
la promoción inmobiliaria más sostenible con catorce vivien-
das protegidas en Formentera. Este proyecto pionero inclu-
ye medidas que permiten reducir el consumo de energía, las 
emisiones de CO2 y los residuos de obras. Destaca el uso de 
los recursos disponibles en la isla, como los palés que restan 
inutilizados o los restos de posidonia, que se utilizan como 
aislamiento. También fue finalista en el concurso internacio-
nal de arquitectura Bioarquitectura Mediterránea BAM012, 
celebrado en Barcelona.

A continuación se trata de la evolución en el sector de la 
construcción en las Islas Baleares, el ecoeficiencia de la cons-
trucción y de los hogares y el impacto social, así como de la 
inversión y el gasto de las empresas en protección ambiental.

Gráfico 19. Peso del sector de la construcción (en % del VAB)

Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia
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2 “DEJUÁN, ÓSCAR; LÓPEZ, LUIS ANTONIO; ZAFRILLAL, JORGE. «Responsabilidad medioambiental del sector de la construcción. Evaluación y simulación a través 
de uno modelo de equilibrio general aplicado para España». <http://www.aeee.es/archivos/documentosCientificos/CONGRESOS%20AEEE/2011%20-%20VI%20
CONGRESO%20AEEE%20-%20BARCELONA/Dejuan.pdf>.
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Gráfico 20. Evolución del índice de volumen encadenado del VAB y el empleo en las Islas Baleares

Fuente: INE y elaboración propia
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El peso del sector de la construcción en España y en las Islas 
Baleares es bastante superior al de la zona euro. Se mantiene 
la diferencia del peso del sector de la construcción entre la 
zona euro y España y las Islas Baleares, a pesar de la caída a 
partir del 2008. Para el periodo analizado, el peso del sector 
de la construcción en la zona euro se mantiene en torno al 
6%, mientras que en España alcanza un máximo en el 2006 
(14,2%) para caer hasta el 10,1% en el 2011. En las Islas Ba-
leares, el peso del sector de la construcción sobre el VAB pasó 
del 14,2% en el 2008 al 9,8% en el 2011, lo que supuso pasar 

de 3.543 millones de euros a 2.401 millones de euros. Sin em-
bargo, la economía balear creció en el 2011 respecto del 2010 
(el 3,1% de variación interanual del VAB en términos nomina-
les), si bien el sector de la construcción continúa sufriendo la 
recesión y es el que más cae (el –8,4% a precios corrientes y el 
–8,5% en términos reales).

El peso del sector de la construcción en España es superior al 
de la zona euro, a pesar de la caída a partir del 2008               

La caída del VAB de la construcción en las Islas Baleares ha 
tenido un fuerte impacto en el empleo del sector, con baja-
das anuales del 15% al 20% en los últimos tres años. Según 
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el 2008 
los ocupados totales en las Islas Baleares eran 509.775 per-
sonas, y en el 2011, fueron 460.575, por lo que la variación 
llega al –9,7%, cuando en el sector de la construcción la caída 
fue muy superior (–45,7%), ya que pasó de 81.000 trabajado-

res a 44.000. En el 2011 el VAB de la economía balear mejora 
un 2,1% en términos interanuales, pero de momento no se 
refleja en el sector de la construcción, que cede un 8,5%.

La caída de la construcción ha tenido un fuerte impacto en el 
empleo del sector con bajadas en los últimos tres años                  
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Gráfico 21. Evolución de variables de las Islas Baleares ligadas a la construcción (índice de base año 
2000)

Fuente: Oficemen, INE, Ministerio de Fomento y elaboración propia

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumo de cemento Importe hipotecas sobre viviendas Licencias viviendas

El gráfico 21 muestra claramente como las variables del sec-
tor de la construcción en las Islas Baleares (viviendas inicia-
das, consumo de cemento e importe de las hipotecas sobre 
las viviendas) se frenan a partir del año 2008. Así, el consumo 
de cemento pasó de 1,1 millones de toneladas en el 2007 a 
no alcanzar las 400.000 toneladas en el 2011. Esta bajada 
del cemento consumido a menos de la mitad supone alcan-
zar el mínimo desde el principio de la serie en el año 1987. 
Las viviendas iniciadas en el 2007 fueron 12.205, frente a las 
1.415 en el 2011. Hay que destacar la evolución del importe 
de las hipotecas de viviendas, dado que es la serie que más se 
incrementa hasta el 2007 (cuando alcanzó los 6.083 M€) y 
la que más ha caído, hasta 680 millones de euros en el 2011 

(–88,8%). La burbuja inmobiliaria se refleja en el gráfico por 
la diferencia de la evolución del importe de las hipotecas so-
bre las viviendas, que se dispara a partir del año 2002, ante 
la evolución del consumo de cemento y de las licencias de 
viviendas, que siguen una evolución más paralela y propor-
cional. Por otra parte, el consumo de cemento y las licencias 
de viviendas muestran la continuidad en la tendencia descen-
dente.

Las hipotecas de viviendas del 2011 suponen solamente una 
décima parte del importe de las del 2007             
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Gráfico 22. Superficie a construir en las licencias municipales (Índice de base el año 2000)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia 
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El gráfico 22 está indexado a partir del año 2000, con la fina-
lidad de poder comparar la evolución de la superficie cons-
truida en España con la construida en las Islas Baleares. Se 
puede comprobar que, en proporción, en España se han con-
cedido más licencias por superficie a construir que en las Islas 
Baleares, si bien en el año 2011 los datos finales de ambas re-
giones se aproximan. Tal y como sucede con las variables del 
sector de la construcción, el descenso del número de licencias 
municipales para construir muestran claramente la caída del 
sector a partir del 2008. En las Islas Baleares la superficie a 
construir iniciada en el 2011 es de 470.000 metros cuadra-
dos, un 82,3% menos respeto del año 2000. De conformidad 
con los datos del Ibestat, la caída en la superficie de las licen-
cias municipales es especialmente intensa en Menorca, don-
de la reducción es del 90,4% en el periodo entre el 2000 y en 
el 2011. En las Pitiusas, la construcción de edificios mantiene 
todavía algún dinamismo, ya que la caída no llega al 80%. 
Según el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 
la evolución de la superficie de suelo residencial a construir 
con respecto a la superficie de la comunidad autónoma, des-
de el 2000 al 2011, es superior en Madrid (1,03%), Canarias 
(0,47%) y Valencia (0,45%). Las Islas Baleares ocupan la sexta 
posición, con una ratio inferior al 0,4%.

El impacto de la construcción en el territorio en las Islas 
Baleares disminuye, ya que la superficie para construir 
iniciada el 2011 es un 82,3% inferior que en el año 2000             

<Gráfico 23. Evolución del parque de viviendas y la población 
en las Islas Balears>

El Ministerio de Fomento estima el parque de viviendas me-
diante métodos indirectos basados en la información pro-
porcionada por fuentes administrativas. A partir de los datos 
del censo del 2001, actualiza el número total de viviendas 
existentes a 31 de diciembre de los años correspondientes. 
Así, suma las viviendas construidas nuevas más las viviendas 
creadas por rehabilitación, y resta las viviendas derribadas. 
Por otra parte, clasifica el número total de viviendas según 
el grado de ocupación: viviendas principales, viviendas no 
principales y otras viviendas. El gráfico 23 hace referencia al 
parque de viviendas total para las Islas Baleares, que ha pa-
sado de 504.041 en el 2001 a 606.982 en el 2011, un 20,4% 
más en el total del periodo. Por otra parte, la población crece 
un 26,7% en el mismo periodo (de 876.000 a 1.100.000 per-
sonas). Tanto el parque de viviendas como la población del 
padrón caen a partir del 2008. Desde ese año, el número de 
personas por vivienda se ha incrementado hasta 1,8.

En el 2011 el número de personas por vivienda es de 1,8               
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Gráfico 23. Evolución del parque de viviendas y la población en Islas Baleares

Fuente: Ministerio de Fomento, Ibestat y elaboración propia
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Ecoeficiencia en el sector de la construcción

Según el OSE, la ecoeficiencia tiene por objetivo la maximi-
zación de bienes y servicios con una mínima generación de 
contaminación. En concreto, en el sector de la construcción 
repercute en términos económicos y financieros (como el 
peso en el VAB y el volumen de las transacciones del mer-
cado inmobiliario), ambientales (consumo de materiales, de 
agua y de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, 
generación de residuos y artificialización del suelo) y sociales 

(el empleo que genera el sector, el acceso a la vivienda y las 
ejecuciones hipotecarias). Como en el resto de actividades 
económicas, es importante que el sector de la construcción 
sea ecoeficiente mediante criterios de sostenibilidad. La sos-
tenibilidad en la construcción no solo tiene como objetivo 
crear edificios de una manera respetuosa con el entorno, sino 
también el uso que se hará de ellos, por lo que hay que incidir 
en la producción de edificios eficientes en su ciclo de vida. 
Para conseguir este objetivo resulta básico invertir en innova-
ción, tanto en materiales como en técnicas de construcción.

Maqueta de forjado a escala real con aislamiento de posidonia oceánica en palés reutilizados.
Fuente: IBAVI
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Gráfico 24. Ecoeficiencia energética de la construcción en las Islas Baleares

Fuente:  INE , ENDESA y elaboración propia
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La energía consumida por la construcción en el 2010 repre-
senta un 1,2% sobre el total de energía consumida en las Islas 
Baleares, y las industrias auxiliares de la construcción consu-
men el 1,3%. Así, para producir 2.200 millones de euros en 
el sector de la construcción se necesitan 64.056 MWh. Tal 
y como muestra el gráfico 24, el sector del ladrillo es más 
eficiente energéticamente en el 2010 que al inicio de la serie, 
el año 2000. En el 2009 se produce la máxima eficiencia con 
una ratio de 39 €/kWh.

Los residuos de la construcción producidos en las Islas Ba-
leares en el año 2011 fueron 416.248 toneladas, menos de 
la mitad que los del 2008. Por islas, se generaron 211.668 
toneladas en Mallorca y 70.234 en las Pitiusas. En Menorca 
se llegó en el 2011 a las 134.346 toneladas, una cifra que 
supone más del 30% del total de residuos de la construcción 
de las Islas Baleares.

Con respecto al consumo de agua de los contadores de obra, 
en el 2011 EMAYA registró un volumen de 84.000 metros cú-
bicos ante los 351.000 metros cúbicos del 2008 (el máximo 
desde el 2005). En Menorca, según la empresa SOREA (que 
gestiona Alaior, Es Castell, Serpentona y Mahón), el volumen 
de agua de los contadores de obra fue de 11. 000 metros 
cúbicos en el 2011, un 82,2% menos que en el 2007, un año 
que marcó un máximo desde el 2000. Por otra parte, Aqualia 
(las Pitiusas, Llucmajor y Sóller) contabilizó 252.000 metros 
cúbicos en el 2011 ante los 354.000 en el 2008, el máximo de 
los últimos siete años.

El sector de la construcción es más eficiente energéticamente 
en el 2010 que al inicio de la serie, el año 2000            
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Gráfico 25. Variables económicas y ambientales en los hogares  de las Islas Baleares (Índice de base 
el año 2006) 

Fuente: INE, ENDESA, y elaboración propia 

Ecoeficiencia de los hogares

La ecoeficiencia de los hogares es definida por el OSE como 
el grado de asociación/disociación entre las variables econó-
micas (PIB, renta bruta disponible y deuda) y las presiones 
ambientales asociadas al comportamiento de los hogares 
para analizar cambios y tendencias en los patrones de con-
ducta de las familias hacia pautas más o menos ecoeficientes 
y sostenibles. Este concepto está ligado a la sostenibilidad 
social, cultural y ambiental en todos los ámbitos territoriales 
(tanto local, regional y nacional, como urbano y rural). El 
comportamiento de las familias va ligado a patrones cultu-
rales y pautas sociales de comportamiento que influyen en el 
medio ambiente y en los ecosistemas en los que se interrela-
cionan. Constituye, así, un factor potencial de presión am-
biental y social, en especial sobre la capacidad de absorción 
de la biosfera y sobre la salud humana.

Del 2006 al 2008 se produjo en las Islas Baleares un creci-
miento del VAB, pero se estancó a partir de entonces. El con-
sumo energético de los hogares es la única variable que crece 
durante todo el periodo analizado. En cambio, el gasto total 
de los hogares crece en el 2007 por encima del VAB, como 
consecuencia de un aumento en la capacidad de adquisición 
de bienes y servicios, pero a partir del 2008 evoluciona por 
debajo de esta macromagnitud.

La generación de residuos sólidos urbanos es la serie que 
presenta el nivel más bajo de todas y muestra una tenden-
cia decreciente desde el 2007. El consumo energético de los 
hogares se incrementa y las emisiones de CO2 descienden a 
partir del 2008. A pesar de ello, hay que tener presente que 
este dato no se corresponde con las emisiones de CO2 de los 
hogares, sino de toda la economía, por lo que también va 
ligada a la evolución del VAB. Por otra parte, los datos del 
consumo de agua en las Islas Baleares del 2006 al 2008 (últi-
mo año disponible) se mantienen estables.

Impacto social

En el 2010 la renta bruta disponible de los hogares en las 
Islas Baleares es de 15.108 euros por habitante, casi igual a la 
media de España. La deuda que los hogares españoles man-
tienen con los bancos creció (0,3%) en noviembre del 2011, 
debido a los créditos al consumo y no a la compra de vivien-
da, que mantiene la tendencia a la baja, si bien todavía repre-
senta el 76,5% del total de la deuda de los hogares.

Las Islas Baleares son la segunda comunidad autónoma con 
un crecimiento más elevado del PIB en el 2011 (1,6%), con 
24.378 euros por cápita. A pesar de ello, son la comunidad 
autónoma que sufre un porcentaje más elevado (13,7%) con 
respecto al retraso de los pagos relacionados con la vivienda 
principal, de conformidad con la Encuesta de Condiciones 
de Vida del 2012 que publica el Ibestat. Con respecto a la te-
nencia de la vivienda principal, el 74,2% corresponde al régi-
men de propiedad. El precio de la vivienda ha caído un 15,8% 
entre el 2007 y el 2011, una abaratamiento que se ha produ-
cido de forma más intensa en las viviendas de segunda mano 
(–22,5%) que en la vivienda nueva (–3,7%). De conformidad 
con los datos del Consejo General del Poder Judicial, de ene-
ro a septiembre del 2012 hubo en las Islas Baleares 2.323 des-
ahucios, una cifra que representa un 14,3% menos que en el 
mismo periodo del 2011. Por provincias, donde se produjo el 
número más elevado de desahucios los tres primeros trimes-
tres del 2012 fue en Barcelona (13.610), seguida de Madrid 
(11.006), Valencia (4.739) y Alicante (4.054). En cuanto a 
la ratio de desahucios por mil habitantes, las que ocupan la 
primera posición del ránking son Tarragona (3,04), Gerona 
(2,76), Lérida (2,72), Las Palmas (2,70), Barcelona (2,45), 
Alicante (2,08) e Islas Baleares (2,07).

El gasto total de los hogares crece en el 2007 por encima del 
VAB, pero a partir del 2008 evoluciona por debajo             
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Tabla 43. Inversión y gasto de las empresas de las Islas Baleares en protección ambiental

2008 2009 2010 Variación % 
2010-2009

  Inversión en equipamientos y instalaciones independientes
   Emisiones al aire 1.536.721 2.988.856 832.369 -72,2
   Aguas residuales 1.935.821 481.561 188.615 -60,8
   Residuos 37.317 98.199 45.545 -53,6
   Suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales 42.173 62.676 0 -100,0
   Ruidos y vibraciones 1.075.518 0 74.326
   Naturaleza y paisaje 1.218.719 630.104 49.701 -92,1
   Otros equipos e instalaciones 420 46.584 0 -100,0
Total 5.846.689 4.307.980 1.190.556 -72,4
  Inversió en equipamientos y instalaciones integrados
   Emisiones al aire 654.490 0 1.372.564
   Aguas residuales 67.693 20.455 317.196 1.450,7
   Residuos 21.757 2.088 0 -100,0
   Suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales 357.264 71.970 49.244 -31,6
   Ruidos y vibraciones 951.800 111.879 305.389 173,0
   Otros equipos e instalaciones 6.311 16.015 63.121 294,1
Total 2.059.315 222.407 2.107.514 847,6
Inversión total 7.906.004 4.530.387 3.298.070 -27,2
Gastos corrientes 8.020.226 7.436.671 7.301.852 -1,8

Fuente: INE

Inversión y gasto de las empresas en protección ambiental

En las Islas Baleares, de conformidad con la encuesta que 
elabora el INE, la inversión en el 2010 (3,2 M€) y el gasto 
corriente (7,3 M€) de las empresas en protección ambien-
tal ha disminuido en relación con el año anterior un 27,2% 
y un 1,8%, respectivamente. Hay que tener en cuenta que el 
gasto corriente incluye el mantenimiento de las instalaciones 
ya existentes y gastos de personal, y, en cambio, la inversión 
corresponde a nuevas aportaciones. En la tabla 43 se obser-
va que la partida donde más se invierte es en emisiones en el 
aire, seguida de aguas residuales y ruidos y vibraciones. La 

inversión en protección ambiental incluye la valoración de los 
equipamientos y las instalaciones integrados que previenen 
la contaminación, así como los destinados a tratar la conta-
minación y que operen de forma independiente del proceso 
de producción. Se consideran los gastos corrientes cuya fina-
lidad principal sea la protección del medio ambiente.

Las empresas de Baleares destinaron a protección ambiental 
10,5 millones de euros entre inversión y gasto corriente                  
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IV. MONOGRÁFICO 

Temporalidad y estacionalidad en el mercado de trabajo de las Islas 
Baleares

1 Resumen ejecutivo 
 √ Una de las características de la economía balear es la estacionalidad, que concentra la llegada de visitantes, y por lo 
tanto la actividad turística, en los meses de verano. Este hecho se traslada al mercado laboral, de manera que en los 
meses centrales del año aumenta la afiliación y se va reduciendo progresivamente durante el invierno.

 √ Este modelo estacional va acompañado de una marcada temporalidad. Ello se ve reflejado en la tasa de temporali-
dad, que aunque se sitúa por debajo de la española, está lejos de los valores comunitarios. La tasa española, a pesar 
de los descensos experimentados en los últimos años, supera también la del resto de estados europeos y la media de 
la UE-27 (14,1% en el 2011).

 √ La tasa de temporalidad de las Islas Baleares alcanza el 24,1% en el año 2012, y se sitúa por debajo de la tasa del 
conjunto de España (25,1%). El perfil de los trabajadores temporales de las Islas Baleares muestra una tasa de tem-
poralidad prácticamente igualada entre hombres y mujeres, mientras que por edad hay una preponderancia clara de 
los jóvenes menores de 25 años (55,7%). Respecto de la nacionalidad, la tasa de los extranjeros (33,2%) supera con 
creces la de los ocupados españoles (21,6%).

 √ Entre los hombres, las actividades económicas que presentan una incidencia mayor del trabajo temporal son, entre 
otras, la construcción (42,8%) y la agricultura (41,3%). Para las mujeres, son agricultura (47,1%) y transporte, infor-
mación y comunicaciones (28,3%). Respecto de las ocupaciones, los mayores pesos son el del grupo de artesanos y 
trabajadores cualificados (31,5%) y el del grupo de trabajadores de servicios de restauración (29%).

 √ Otro aspecto derivado de la estacionalidad viene dado por el elevado número de contratos fijos discontinuos registra-
dos. Éste es un rasgo característico de la economía balear que no se produce en otras comunidades autónomas. Así, 
mientras que el porcentaje de contratos fijos discontinuos respecto del total alcanza el 3,8% en las Islas, en el conjunto 
nacional es prácticamente residual (0,8%) durante el 2012.

 √ En los últimos años, el número de afiliados con contrato fijo discontinuo ha experimentado un crecimiento continua-
do de más del 3%, a la vez que el resto de la contratación ha perdido afiliados, excepto los contratos temporales, que 
aumentan el 2% durante el año 2012.

 √ El perfil de los afiliados a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con contrato fijo discontinuo es clara-
mente femenino (52,7%), de entre 25 y 49 años (65,6%) y de nacionalidad española (79,4%). Estos trabajadores se 
concentran mayoritariamente en las actividades de la hostelería, el comercio, y el transporte y almacenaje, que corres-
ponden a los servicios, y suman el 82% del total de afiliados del año 2012. Otras actividades, como la construcción, la 
industria y la agricultura, aunque tienen menos afiliados, han visto incrementar su peso desde el año 2010.

 √ En el año 2012 se registraron 11.683 nuevos contratos fijos discontinuos, el 79,6% de los cuales eran nuevos con-
tratos, y el resto (20,4%) eran conversiones de otros tipos de contratos temporales. Con respecto al perfil, el mayor 
porcentaje de fijos discontinuos sobre el total de contratos indefinidos se produce en el grupo de los menores de 25 
años, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres (el 43,6% y el 40,5%, respectivamente).

Laura Alomar Llorente
Maria del Mar Ribas Mas
Observatori del Treball de les Illes Balears
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 √ Por sectores, el mayor peso de los nuevos contratos fijos discontinuos respecto del total de indefinidos lo encontra-
mos en la hostelería (el 63,2% el año 2012). Ahora bien, su evolución desde el año 2007 muestra incrementos más 
intensos en otros sectores, como la agricultura, la industria y la construcción, lo que hace pensar en el traslado de este 
modelo contractual, especialmente pensado para los servicios turísticos, hacia otros sectores.

 √ A consecuencia del incremento del número de contratos fijos discontinuos, también han aumentado los demandan-
tes de empleo fijos discontinuos. De hecho, han crecido más del 136% desde el año 2005. En el año 2012 el 57,8% 
de las demandas son de mujeres, y el 41,7% del total de demandas corresponden a personas de entre 40 y 54 años. 
Respecto de la nacionalidad, el 81,4% de las demandas son de españoles, y en cuanto al nivel educativo, el 64,1% de 
los demandantes han alcanzado la primera etapa de la educación secundaria, un porcentaje que se va reduciendo a 
medida que aumenta el nivel de estudios de los demandantes.

 √ Las llamadas a trabajadores fijos discontinuos efectuadas entre los meses de enero a julio del 2012 suman el 89,4% 
del total en las Islas Baleares. El mes con más llamadas en Mallorca es abril, mientras que en el resto de islas es el mes 
de mayo.

 √ El 66% de las llamadas a fijos discontinuos en el año 2012 ha sido para trabajadores de la hostelería, y entre éstos, la 
mayor proporción corresponde a los registrados en la actividad de servicios de alojamiento. A pesar de la gran impor-
tancia de la hostelería, también se han incrementado las llamadas a trabajadores de otras actividades económicas. 
Por ejemplo, respecto de los datos del 2009, destaca el aumento de las actividades de construcción especializada 
(198,9%), construcción de edificios (162,4%), venta y reparación de vehículos (292,7%), o reparación e instalación 
de maquinaria (317,1%).
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2 La estacionalidad y la temporalidad 
del empleo en Islas Baleares 

2.1. La estacionalidad
El elevado peso del turismo en la economía balear, que es-
timaciones internas de la Dirección General de Economía y 
Estadísticas sitúan en valores del 30% del PIB, pone de mani-
fiesto su importancia en la actividad económica de las Islas, 
sobre todo teniendo en cuenta que, según los datos del INE, 
en España alcanza el 10,8%. De hecho, es considerado el mo-
tor del crecimiento de las Islas Baleares. Ello se ha traducido 
en la especialización en un modelo de sol y playa que, por su 
naturaleza, va acompañado de una marcada estacionalidad.

En este apartado nos centraremos en la estacionalidad, un 
rasgo característico de la economía balear, que se hace pa-
tente en la concentración de la afluencia de visitantes a Ba-
leares durante los meses de verano, y genera así lo que se 
conoce como temporada alta. Acto seguido se analizan dos 
indicadores que muestran la acumulación de la demanda tu-

rística entre los meses de junio y septiembre. Por una parte, 
se presenta la evolución de los turistas extranjeros llegados 
por meses y, por otra, el número de establecimientos hotele-
ros abiertos cada mes del año.

En ambos casos, como se ve en el gráfico 1, se observa clara-
mente el efecto estacional. Así, las llegadas de turistas entre 
mayo y octubre del 2012 representan el 85% del total de todo 
el año, incluso solo en cuatro meses, de junio a septiembre, 
ya suponen el 67% del conjunto de visitantes. Respecto del 
número de establecimientos abiertos en el mismo periodo, 
los datos son muy similares: en los seis meses comprendidos 
entre mayo y octubre superan el 83%, y si se tienen en cuenta 
los meses entre junio y septiembre suman el 60%. Dado eso, 
la planta hotelera abierta durante los meses de invierno se 
mueve entre el 15% y el 20%.

Esta evolución entre enero del 2010 y diciembre del 2012 
muestra, sin duda, la concentración tanto de visitantes como 
de establecimientos hoteleros durante los meses de verano. 
También se observa que, en el mismo periodo, el número de 
visitantes durante la temporada alta no ha parado de crecer, 
a la vez que los establecimientos se mantienen.

Gráfico 1. Evolución de llegada de turistas y los establecimientos abiertos estimados en las Islas 
Baleares (2010 –2012)

Fuente: OTIB a partir de datos de FRONTUR (IET) y EOH (INE)
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La estacionalidad, inevitablemente, se traslada también al 
mercado de trabajo, como se puede ver en el gráfico 2, que 
recoge la afiliación tanto del sector turístico como del resto 
de sectores. De entrada, se hace patente la forma de ola de la 
línea que representa en el sector del turismo en respuesta al 
fuerte componente estacional que lo caracteriza. En cambio, 
la afiliación en el resto de sectores muestra un comporta-
miento más estable, con una ligera tendencia a la baja.

Como muestra, el número de afiliados en turismo del mes 
de julio de 2012 es de 122.713 personas, mientras que en di-
ciembre es de 42.173 personas. Así, el último mes del año ha 
registrado 80.540 afiliados menos que en el mes de julio; por 
lo tanto, la diferencia de trabajadores entre ambos meses es 
del 191%. En el resto de sectores esta diferencia es menor (un 
13,4%), hecho que se refleja en una línea con oscilaciones 
menos acusadas.
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Gráfico 3. Evolución de la estacionalidad del empleo en las Baleares (1995-2012) 

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS
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Gráfico 2. Evolución de las afiliaciones en el sector turístico y en el resto de sectores en las Islas Ba-
leares (2010- 2012)

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS
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Turismo Resto de sectores

En todas las actividades económicas, excepto en educación, 
la afiliación del mes de julio supera la del mes de diciembre, 
de modo que para el conjunto de actividades la diferencia es 
del 36,5% en el año 2012, aunque hay grandes oscilaciones 
entre actividades. En detalle, la actividad que presenta la inci-
dencia más elevada de la estacionalidad es la hostelería, con 
una diferencia de personas afiliadas entre los meses de julio y 
diciembre del 205,5%. La siguen, entre otras, las actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento, con una diferen-
cia del 72,6%. De hecho, las cifras más elevadas correspon-
den al sector servicios.

Por último, el gráfico 3 muestra la evolución de la estaciona-
lidad del número de personas afiliadas a la TGSS en las Islas 

Baleares entre los años 1995 y 2012. Se compara, pues, el 
total de empleo del mes de julio respecto del mes de diciem-
bre de cada año. Los valores superiores a la unidad represen-
tan el mayor empleo de julio con respecto a diciembre. Por 
lo tanto, se hace patente que en toda la serie el número de 
trabajadores en temporada alta supera claramente el de tem-
porada baja. Además, destaca el aumento progresivo de la 
estacionalidad a partir del año 2007, coincidiendo con el co-
mienzo de la crisis. Ello se puede explicar por la disminución 
de trabajadores en otros sectores económicos más estables a 
lo largo del año, lo que, junto con el aumento de los afiliados 
en el sector servicios, provoca el aumento de la incidencia de 
la estacionalidad.
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El análisis de la estacionalidad por islas muestra la tendencia 
alcista del indicador en toda la serie estudiada. Este aumento 
se produce en todas las islas y, por lo tanto, en el conjunto de 
la comunidad autónoma. La isla que presenta unos valores 
más altos en el año 2012, y con diferencia, es Formentera 

(149,8%). La siguen Ibiza (78,3%), Menorca (40,1%) y, final-
mente, Mallorca (28,2%). Al mismo tiempo, el resultado del 
conjunto de las Islas Baleares ha crecido de manera conti-
nuada desde el 25,2% del año 2005 hasta el 34,9% del 2012.

Cuadro 1. Evolución de la estacionalidad a partir de los trabajadores afiliados a la TGSS el mes de 
julio y el mes de diciembre de cada año por isla (2005-2012)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mallorca 20,4% 19,7% 19,6% 25,5% 23,7% 23,9% 28,2% 28,1%
Menorca 33,3% 32,3% 31,4% 37,4% 34,8% 36,2% 42,8% 40,1%
Ibiza 58,8% 59,1% 57,6% 65,0% 61,7% 65,3% 74,8% 78,3%
Formentera 122,0% 128,7% 131,1% 132,5% 131,1% 130,4% 134,8% 149,8%

Islas Baleares 25,2% 24,6% 24,4% 30,3% 28,5% 29,2% 34,3% 34,9%

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS

2.2. La temporalidad del empleo

La estacionalidad, como ya se ha visto, supone la concen-
tración de la actividad económica y, consiguientemente, del 
empleo durante los meses de verano. Este modelo va acom-
pañado de un número más elevado de contratos temporales 
en Baleares, ya que parece que se adaptan más fácilmente a 
sus características. A continuación, se presenta un análisis de 
la temporalidad tanto en las Islas como en el entorno más 
próximo, España y Unión Europea.

2.2.1. Marco legislativo del contrato temporal en España 
y en la UE-27

El mercado de trabajo español se caracteriza por su duali-
dad, es decir, todos los contratos existentes se pueden redu-
cir en dos tipos: los indefinidos y los temporales. Este hecho 
provoca una gran volatilidad del mercado laboral, tanto res-
pecto del empleo como del desempleo, y sitúa la tasa de tem-
poralidad española en el 23,6% en el año 2012.

En los últimos treinta años han tenido lugar sucesivas refor-
mas laborales, cada una con unos objetivos específicos. En 
los años ochenta, ante la elevada tasa de paro, se introduje-
ron contratos de tipo temporal para flexibilizar el mercado y 
crear empleo. Más tarde, dada la elevada temporalidad que 
se generó, se llevaron a cabo diversas modificaciones para 
fomentar la contratación indefinida. La legislación en lo refe-
rente a la contratación es muy extensa, pero se puede resumir 
en los siguientes preceptos:

* Los artículos 12 y 15 del Estatuto de los Trabajadores.
* El Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que 
se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
en materia de contratos de duración determinada.
* La Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 
reforma del mercado de trabajo para el incremento del em-
pleo y la mejora de su calidad.
* La Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reforma del sistema de protección por desem-
pleo y mejora de la ocupabilidad.
* La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo.
* La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en mate-
ria de Seguridad Social.
* El Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas 

urgentes para promover la transición al empleo estable y la 
recualificación profesional de las personas desempleadas.
* Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma laboral.

Por una parte, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
establece que el contrato de trabajo se puede concertar por 
tiempo indefinido o por duración determinada. En este artí-
culo se establecen una serie de supuestos tasados según los 
cuales se puede hacer un contrato de duración determinada 
y, por lo tanto, si no se produce ninguno de estos supuestos, 
la contratación tendría que ser indefinida. Estos casos son 
los siguientes:

 � Contrato para la realización de una obra o servicio de-
terminados dentro de la actividad de la empresa.

 � Contrato eventual por circunstancias de la producción, 
si los cambios en el mercado, la acumulación de tareas o 
un exceso de pedidos lo exigen.

 � Contrato de interinidad, con el objetivo de sustituir tra-
bajadores con reserva del puesto de trabajo.

Como ya se ha comentado, los contratos temporales se ins-
tauraron con la finalidad de crear empleo, especialmente en-
tre los colectivos más afectados por el desempleo (jóvenes, 
mujeres, personas con discapacidad, etc.). El abuso de los 
años posteriores llevó a la necesidad de limitarlos. Es por ello 
que la reforma del año 1994 hizo desaparecer el contrato de 
fomento del empleo temporal con carácter general, y la del 
año 1997, el contrato de lanzamiento de nueva actividad, 
todo con el objetivo de garantizar la estabilidad del empleo.

También, a partir de 2006 y coincidiendo con los buenos da-
tos que presentaba el empleo en aquel momento, se adopta-
ron medidas para incentivar el empleo indefinido y el descen-
so de la temporalidad. Entre las medidas adoptadas está el 
establecimiento de límites temporales por los sucesivos con-
tratos temporales que puede suscribir una empresa con un 
trabajador y la derogación de la figura del contrato temporal 
de inserción.

En el 2012, con una tasa de paro del 25%, que aumenta has-
ta el 53,2% en el caso de los menores de 25 años, y con una 
temporalidad del 23,6%, hay una corriente de pensamiento 
que considera que esta dicotomía contractual es la causa de 
los problemas estructurales del mercado laboral español, 
y que las diversas reformas no han conseguido reducir esta 
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dualidad. En este sentido, se establece que la salida de esta 
situación se basa en incrementar la flexibilidad del mercado 
de trabajo con la existencia de un único contrato indefinido, 
entre otras medidas, así como establecer programas específi-
cos para el colectivo de jóvenes, incidiendo especialmente en 
la formación para facilitarles la ocupabilidad y la promoción 
profesional.

Con esta intención se redacta la última reforma laboral pu-
blicada en el BOE de 11 de febrero de 2012. El objetivo final 
es la flexiseguridad1.  Por ello se toman, entre otras, las medidas 
siguientes: fomentar la contratación indefinida, incentivar la 
flexibilidad interna en la empresa como alternativa a la des-
trucción de empleo y favorecer la eficiencia del mercado de 
trabajo como elemento vinculado a la reducción de la duali-
dad laboral, principalmente mediante la extinción de contra-
tos de trabajo.

Con respecto al entorno más próximo, la regulación euro-
pea2  de este tipo de contratos es muy genérica y su principal 
finalidad es prevenir la perversión del encadenamiento de 
este tipo de contratos. Por este motivo, se establecen dispo-
siciones mínimas con el objetivo de garantizar la igualdad de 
trato de estos trabajadores independientemente de la du-
ración de su contrato. Estas disposiciones hacen referencia 
solo a las condiciones de trabajo de los empleados, ya que 
los aspectos relativos a la seguridad social dependen de cada 
Estado miembro.

Por lo tanto, la contratación temporal de los países euro-
peos se caracteriza por su heterogeneidad, con legislaciones 
laborales muy diferentes de la española y que responden a 
las diversas características culturales de cada uno. Así, mien-
tras que en algunos países prácticamente no existe ninguna 
regulación al respecto, en otros se ha optado por legislar en 
esta materia.

En Francia se considera que el trabajador temporal está en 
una situación precaria, por lo que existen medidas para des-
motivar el uso de este tipo de contratación (CDD, contrat à 
durée determinée) a favor de la indefinida (CDI, contrat à durée 
indeterminée). Solo se acepta en supuestos tasados muy deter-
minados y con una duración máxima de 18 meses. Una vez 
finalizado dicho periodo, los trabajadores pasan a estar fijos 
y, en caso contrario, las empresas los tienen que bonificar 
con el 10% del salario bruto.

En Reino Unido e Irlanda se mantiene una visión más liberal, 
de modo que hay una regulación mínima con la intención de 
que sea el mercado el que determine las condiciones. Así, no 
hay límites a la hora de establecer la duración del contrato ni 
tampoco en cuanto al número de veces que se puede renovar.
En el caso de Alemania, hasta mediados de los años ochenta 
la contratación temporal era prácticamente inexistente y a 
partir de aquí se introdujo con la finalidad de promover el 
empleo. El plazo máximo para este tipo de contratos es de 
dos años; ahora bien, se puede ampliar en dos casos con-
cretos: en las empresas de nueva creación y para fomentar la 
contratación de los parados de más edad.

Junto con los modelos tradicionales de contratación inde-
finida, en Italia se prevén diversos tipos de contrato para 
fomentar la nueva contratación, que reciben el nombre de 
atípicos y tienen naturaleza temporal. De éstos, los contra-
tos por tiempo determinado son los más utilizados por las 
empresas, con una duración máxima de tres años y, en caso 
de incumplimiento, se convierten en contratos por tiempo 
indeterminado.

En resumidas cuentas, el denominador común de esta moda-
lidad de contratación viene dado por la voluntad de aumen-
tar la flexibilidad del mercado laboral mediante la estimula-
ción del empleo y se dirige especialmente a los colectivos más 
desfavorecidos: jóvenes, mujeres y parados de larga dura-
ción, entre otros. Como muestra, la tasa de temporalidad de 
la UE-27 en el 2011 es del 14,1%, con tasas que prácticamente 
no superan el 15% en los países citados antes, y que quedan 
claramente alejadas del 25,4% de la tasa española.

En cuanto a la evolución desde el año 2002, como recogen 
el cuadro 2 y el gráfico 4, la tendencia mayoritaria de estos 
países es la de aumentar su temporalidad. Al mismo tiempo, 
son cuatro los estados que rompen la tendencia, con un des-
censo de este indicador. Destaca España, con una reducción 
de 6,7 p. p. en este periodo, seguida por Noruega (–2,3 p. 
p.) y Finlandia (–1,7 p. p.). En el caso de España, y especial-
mente a partir del año 2007, más que por una mejora en las 
condiciones del mercado laboral, este descenso responde a 
la elevada reducción del empleo de tipo temporal, que son 
los trabajadores que han sufrido más intensamente los efec-
tos de la crisis.

1 Flexiseguridad: es un modelo de organización del mercado de trabajo mediante políticas proactivas por parte del estado. El objetivo de este modelo es conseguir un 
mercado de trabajo flexible, que garantice la protección social de los trabajadores y el establecimiento de un régimen de derechos y deberes para éstos, incidiendo 
en la formación y la reinserción laboral.

2 Directiva 99/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de la CES, la UNICE y el CEEP.
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Cuadro 2. Evolución del porcentaje de empleados temporales respecto del total de empleados en los 
países de la Unión Europea por sexo (2002, 2007 y 2011)

Total Hombres Mujeres
2002 2007 2011 2002 2007 2011 2002 2007 2011

Unión Europea (27) 12,4 14,6 14,0 11,7 13,9 13,6 13,2 15,3 14,6
Alemania 12,0 14,7 14,8 11,8 14,7 14,6 12,3 14,7 14,9
Dinamarca 8,9 9,0 8,9 7,2 7,7 8,3 10,5 10,3 9,4
España 32,1 31,7 25,4 30,1 30,6 24,2 35,0 33,1 26,6
Finlandia 17,2 15,9 15,5 13,9 12,3 12,6 20,6 19,4 18,4
Francia 14,1 15,0 15,2 12,5 14,0 14,6 16,0 16,1 15,8
Grecia 11,8 10,9 11,6 10,4 9,3 10,5 13,9 13,2 12,9
Irlanda 4,9 8,0 9,9 4,1 6,7 9,5 5,7 9,5 10,3
Islandia 5,4 12,4 12,4 5,2 11,1 12,4 5,5 13,7 12,4
Italia 9,9 13,2 13,4 8,3 11,2 12,3 12,1 16,0 14,7
Noruega 10,3 9,5 8,0 8,0 7,4 6,6 12,7 11,6 9,5
Países Bajos 14,2 17,9 18,2 12,0 16,4 17,0 16,8 19,5 19,5
Portugal 21,7 22,4 22,2 20,3 21,8 22,0 23,3 23,0 22,4
Reino Unido 6,0 5,7 6,0 5,3 5,1 5,6 6,8 6,4 6,4
Suecia 15,3 17,2 15,9 12,9 14,7 14,0 17,6 19,7 17,9
Suiza 12,3 12,9 12,9 11,8 12,7 12,5 12,8 13,2 13,3

Turquía - 11,8 12,2 - 12,0 12,3 - 11,4 11,7

Fuente: OTIB a partir de datos del Eurostat 

Gráfico 4. Evolución del porcentaje de empleados temporales respecto del total de empleados en los 
países de la Unión Europea (2002, 2007 y 2011)

Fuente: OTIB a partir de datos del Eurostat
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Al mismo tiempo, se pueden comparar la tasa de empleo y 
la tasa de temporalidad de los diferentes estados, para com-
probar si hay una relación entre el trabajo de tipo temporal y 
el resto del empleo. En el cuadro 3 se muestra la tasa de em-
pleo de la población de 15 a 64 años por sexo, y se observa 
que los tres países con las tasas más elevadas (Suiza, Islandia 
y Noruega) presentan tasas de temporalidad por debajo del 
13%, mientras que España, con la tasa de trabajo temporal 

más alta de la UE-27, alcanza una de las tasas de empleo más 
bajas (57,7%). Por lo tanto, se podría decir que hay una rela-
ción inversa entre la tasa de empleo y la de temporalidad, de 
modo que cuanto más empleo menos temporalidad. Ahora 
bien, los datos presentados son de países diferentes que dis-
ponen de legislaciones diversas e, incluso, divergentes, lo que 
hace que esta conclusión esté muy condicionada por otros 
factores que aquí no se recogen.
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Cuadro 3. Evolución de la tasa de empleo (15 a 64 años) por sexo en los países de la Unión Europea 
(2002, 2007 y 2011)

Total Hombres Mujeres
2002 2007 2011 2002 2007 2011 2002 2007 2011

Unión Europea (27) 62,4 65,3 64,3 70,4 72,5 70,1 54,5 58,2 58,5
Alemania 65,4 69,0 72,5 57,0 63,6 66,3 58,8 63,2 67,7
Dinamarca 76,4 77,0 73,1 68,9 70,7 67,5 72,6 73,2 70,4
España 58,6 65,6 57,7 69,6 69,1 68,1 44,3 54,7 52,0
Finlandia 69,1 70,3 69,0 70,9 72,1 70,6 67,3 68,5 67,4
Francia 62,9 64,3 63,8 71,8 74,7 77,3 56,4 59,6 59,7
Grecia 57,7 61,4 55,6 72,5 74,9 65,9 43,1 47,9 45,1
Irlanda 65,1 69,2 59,2 72,7 76,2 63,2 55,2 60,6 55,4
Islandia 85,0 85,1 78,5 75,0 77,5 63,1 81,9 80,8 76,6
Italia 55,4 58,7 56,9 75,5 76,5 76,3 41,9 46,6 46,5
Noruega 77,3 76,8 75,3 76,8 73,8 68,1 74,2 74,0 73,4
Países Bajos 74,5 76,0 74,9 77,3 77,5 74,5 65,9 69,6 69,9
Portugal 69,2 67,8 64,2 80,2 80,8 75,9 61,7 61,9 60,4
Reino Unido 71,2 71,5 69,5 80,3 79,5 77,1 65,2 65,5 64,5
Suecia 74,0 74,2 74,1 82,9 82,2 79,8 72,5 71,8 71,8
Suiza 78,9 78,6 79,3 86,2 85,6 85,3 71,5 71,6 73,2

Turquía - 44,6 48,4 - 66,8 69,2 - 22,8 27,8

Fuente: OTIB a partir de datos del Eurostat 

2.2.2. Evolución de la tasa de temporalidad en España y en 
las Islas Baleares

La temporalidad presenta una tendencia a la baja en los úl-
timos años. Sin embargo, su evolución ha pasado por dos 
momentos diferentes desde el año 2006. En primer lugar, 
entre el año 2006 y el primer trimestre de 2008, la caída se 
puede atribuir a los efectos derivados de la aplicación de la 
Ley 43/2006, que recoge las medidas adoptadas por diversos 
interlocutores sociales en el Acuerdo para la mejora del cre-
cimiento y del empleo3.

En segundo lugar, a partir del segundo semestre del 2008, ya 
inmersos en la crisis económica, este descenso está motivado 
por la destrucción de empleo en sectores que presentan una 
elevada concentración de contratos temporales, como en el 
caso de la construcción y el comercio.

Hay diferencias importantes entre las tasas de temporalidad 
de las diferentes comunidades autónomas, que llegan a 16,7 
p. p. Entre las autonomías con las tasas más elevadas están 
Extremadura (34,3%), Andalucía (32,7%) y Murcia (32,6%). 
En el otro lado, Madrid (17,6%) y Cataluña (18,4%) son las 
que presentan unas ratios inferiores. Las Islas Baleares son la 
sexta comunidad con la mayor tasa (el 24,1% en el año 2012), 
y superan este año la media del conjunto nacional (23,6%).

Si se analizan los datos según el sexo, los resultados muestran 
que, en general, en todo el territorio nacional son las mujeres 
las que afrontan una mayor temporalidad. Así, las diferencias 
entre las tasas de las mujeres y las de los hombres pueden 
llegar a 8,9 p. p. a favor de las primeras, como en el caso 
del País Vasco (el 25,6% vs. el 16,6%). Este hecho se produce 
en todas las autonomías excepto en Baleares, donde la tasa 
masculina supera la femenina.

3 “Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo”, presentado por los interlocutores sociales al Gobierno nacional el año 2006. Incluye medidas para impulsar 
el empleo, la contratación indefinida y la conversión del empleo temporal en fijo. También presenta otras medidas para limitar el uso sucesivo de contratos tempo-
rales y para potenciar la eficiencia de las políticas activas de empleo.
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Cuadro 4. Evolución de la tasa de temporalidad por sexo y comunidad autónoma (2007-2012)

Total Hombres Mujeres
2007 2009 2011 2012 2007 2009 2011 2012 2007 2009 2011 2012

Andalucía 44,8 36,4 34,3 32,7 43,9 35,2 33,8 31,2 46,3 38,0 35,0 34,3
Aragón 27,6 21,9 23,8 21,4 25,0 17,9 22,3 20,5 31,0 26,7 25,4 22,4
Asturias 30,2 23,8 24,0 23,0 27,9 20,7 21,6 21,2 33,3 27,3 26,6 25,0
Islas Baleares 28,9 24,9 26,8 24,1 30,1 26,0 26,9 24,6 27,5 23,5 26,7 23,5
Canarias 37,7 30,5 31,2 28,2 37,4 29,0 29,2 27,4 38,2 32,4 33,4 29,1
Cantabria 28,9 23,4 20,9 19,7 26,1 21,3 19,0 17,2 32,5 25,9 23,0 22,5
Castilla y León 27,3 21,9 21,5 20,3 24,9 18,9 19,4 17,3 30,5 25,5 24,0 23,8
Castilla-La Mancha 34,1 27,3 26,2 23,0 31,7 24,7 25,1 22,9 38,0 30,8 27,7 23,2
Cataluña 23,7 18,0 20,1 18,4 23,0 17,3 18,4 17,3 24,5 18,8 21,9 19,5
Com. Valenciana 34,2 28,4 27,3 27,1 33,3 27,4 26,7 25,6 35,6 29,6 28,1 28,9
Extremadura 41,2 35,6 36,7 34,3 38,0 30,5 34,4 32,3 46,0 42,9 39,6 36,8
Galicia 31,4 26,7 24,7 23,1 30,5 24,6 22,4 20,8 32,4 29,2 27,3 25,7
Madrid 25,1 19,6 19,5 17,6 23,5 17,6 18,7 16,7 26,9 21,7 20,2 18,5
Murcia 40,0 32,7 33,8 32,6 39,6 31,9 34,6 32,3 40,5 33,7 32,7 33,0
Navarra 27,7 23,0 25,6 21,7 24,3 19,5 23,1 17,8 32,1 27,2 28,4 26,0
País Vasco 28,1 22,1 22,8 21,0 24,1 18,1 19,8 16,6 32,9 26,8 25,9 25,6
La Rioja 25,0 19,9 19,7 20,7 21,9 19,6 18,5 20,3 29,2 20,1 21,1 21,3

Total España 31,7 25,4 25,3 23,6 30,6 23,8 24,2 22,3 33,1 27,3 26,6 25,1

Fuente: OTIB a partir de datos del INE-EPA 

Si se desagrega la tasa respecto de diversas variables junto 
con el sexo, se puede obtener el perfil del trabajador de las 
Islas Baleares con un contrato temporal. En el cuadro 5 se 
muestra la tasa de temporalidad del año 2012 según la edad 
y el sexo de los asalariados, tanto de las Islas Baleares como 
del conjunto nacional. Respecto de la edad, los más jóvenes 
son los que alcanzan las tasas más altas y, en este grupo, 
los del conjunto de España (62,4%) superan en términos re-
lativos a los jóvenes de Baleares (55,7%). En el caso de las 

personas de mediana edad (de 25 a 54 años), la tasa se va 
reduciendo, y continúa perdiendo peso también para el co-
lectivo de los mayores de 55 años, que son los que presentan 
una tasa de temporalidad más baja. Mientras que en el caso 
de España las mujeres presentan una incidencia más elevada 
de contratos temporales en todos los grupos de edad, en el 
caso de las Baleares, en la franja de 25 a 54 años, son los 
hombres los que presentan las tasas más elevadas.

Cuadro 5. Tasa de temporalidad por edad y sexo en las Islas Baleares y en España (2012)

Islas Baleares España
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

15-24 55,7 54,5 57,2 62,4 62,4 62,3
25-54 22,8 24,2 21,4 23,2 21,9 24,5
55-64 14,1 10,4 18,5 9,7 8,2 11,4
Total 24,1 24,6 23,5 23,6 22,3 25,1

Fuente: OTIB a partir de datos del INE-EPA 

El colectivo de extranjeros también sufre una elevada tempo-
ralidad y, de hecho, es más intensa que la de los españoles. 
En el 2012, mientras que éstos últimos presentan una tasa del 
21,6%, los extranjeros alcanzan el 33,2% en las Islas. También 
en el conjunto de España se producen resultados similares 
con tasas de temporalidad para los extranjeros que, práctica-
mente, duplican las de los españoles. En cuanto al sexo, una 

vez más se producen resultados diferentes en Baleares, donde 
las mujeres (nacionales y extranjeras) presentan menos tem-
poralidad que los hombres. En cambio, en el conjunto de 
España, mientras que las mujeres de nacionalidad española 
muestran una ratio superior a la de los hombres, en el caso 
de los extranjeros se produce la situación contraria.
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Cuadro 6. Tasa de temporalidad por sexo y nacionalidad en las Islas Baleares y en España (2012)

Islas Baleares España
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Españoles 21,6 22,4 20,6 21,1 19,4 23,1
Extranjeros 33,2 33,7 32,7 40,1 43,4 37,1
Total 24,1 24,6 23,5 23,6 22,3 25,1

Fuente: OTIB a partir de datos del INE-EPA 

Respecto del nivel de estudios, ya es conocida la relación de 
este indicador con el empleo y el desempleo, de modo que un 
nivel educativo más elevado se traduce en más empleo y un 
nivel de desempleo inferior. Esta relación parece repetirse en 
la temporalidad, ya que en el cuadro 7 se observa que cuanto 
más elevada es la educación alcanzada, menor es la inciden-

cia de la temporalidad. Esta relación es más evidente entre 
los hombres que entre las mujeres. Así, la temporalidad de 
los hombres que han alcanzado la educación primaria supe-
ra la de los que han acabado los estudios superiores en 10,1 
p. p., mientras que en el caso de las mujeres esta diferencia 
es de 2,2 p. p.

Cuadro 7. Tasa de temporalidad por nivel de estudios y sexo en las Islas Baleares y en España  (2012)

Islas Baleares España
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Hasta educación primaria 28,5 31,9 24,6 29,4 30,6 27,9
Hasta ESO (1ª etapa) 23,8 26,0 21,2 27,4 26,9 28,1
Hasta ESO (2ª etapa) 25,0 23,5 26,8 23,9 21,9 25,9
Hasta ed. superior y doctorado 22,1 21,8 22,3 19,8 16,8 22,6
Total 24,1 24,6 23,5 23,6 22,3 25,1

Fuente: OTIB a partir de datos del INE-EPA 

Las actividades económicas con más incidencia de trabajo 
temporal en las Islas Baleares son agricultura y construcción 
(el 41,5% y el 40,9%, respectivamente), seguidas de comercio 
y hostelería (26,4%), y de los otros servicios (que incluyen 
las actividades artísticas, culturales, deportivas, asociativas y 
del hogar), con una tasa del 23,4%. En el conjunto nacional 
son también estas actividades las que presentan una mayor 
temporalidad.

Por sexo, se observa, en general, un mayor peso de los hom-

bres en las actividades relacionadas con la construcción, 
mientras que las mujeres presentan tasas superiores a las 
masculinas en los servicios. Así, entre los hombres, las ac-
tividades que presentan unos resultados más altos son agri-
cultura (41,3%) y construcción (42,8%), seguidas a bastante 
distancia por comercio (25,5%), mientras que las actividades 
con mayor temporalidad entre las mujeres son agricultura 
(47,1%), transporte, información y comunicaciones (28,3%), 
y comercio y hostelería (27,2%).

Cuadro 8. Tasa de temporalidad por actividad económica y sexo en las Islas Baleares y España (2012)

Islas Baleares España
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

0 Agricultura, ganadería y pesca 41,5 41,3 47,1 59,8 57,7 66,6
1 Industrias de la alimentación, textil, cuero, madera y papel 5,7 6,4 3,3 19,9 16,9 24,9

2 Industrias extractivas, química, caucho, suministro de energía 15,2 16,1 6,9 14,5 14,6 14,5

3
Construcción de maquinaria, equipos eléctricos y material de 
transporte

16,9 21,1 - 15,0 15,0 15,3

4 Construcción 40,9 42,8 - 36,3 38,4 16,0
5 Comercio al por menor y al por mayor, hostelería 26,4 25,5 27,2 25,0 22,8 26,9
6 Transporte, información y comunicaciones 21,3 19,0 28,3 17,5 16,8 19,1

7
Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, 
servicios profesionales

16,5 16,3 16,6 18,0 17,3 18,6

8 Administración pública, educación y sanidad 22,7 19,8 24,5 21,9 17,4 24,6
9 Otros servicios 23,4 25,1 22,5 31,6 31,2 31,7

Total 24,1 24,6 23,5 23,6 22,3 25,1

Fuente: OTIB a partir de datos del INE-EPA 
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Por ocupaciones, destaca la baja incidencia de la tempo-
ralidad en la dirección de empresas y de administraciones 
públicas, a la vez que en el resto de ocupaciones aumenta 
considerablemente, tanto en las Islas Baleares como a escala 
nacional. Así, en Baleares se observa que en el grupo 7, de 
artesanos y trabajadores cualificados, el 30,5% de los traba-

jadores tiene un trabajo temporal durante el año 2012. Lo si-
guen el grupo 5, de trabajadores de los servicios (29,0%), y el 
grupo 9, de trabajadores no cualificados (28,6%). Mientras 
tanto, en España los grupos que presentan una temporalidad 
más elevada son el grupo 9 (38,6%) y el grupo 7 (27,0%).

Cuadro 9. Tasa de temporalidad según la ocupación (1 dígito) y sexo en las Islas Baleares y España 
(2012)

Islas Baleares España
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

   1 Dirección de empresas y de la Administración pública 7,9 6,2 11,4 6,7 5,6 9,2
   2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 23,2 26,4 21,1 20,2 17,2 22,5
   3 Técnicos y profesionales de soporte 17,2 16,3 18,6 16,8 16,2 17,8
   4 Empleados de tipo administrativo 11,6 10,7 12,2 15,6 13,4 16,8
   5 Trabajadores de servicios de restauración, personales, protec-
ción  y vendedores de comercio

29,0 23,8 32,1 26,0 21,8 28,5

   6 Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 21,9 20,9 34,1 26,0 25,4 30,7
   7 Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufac-
tureras, construcción y minería

30,5 31,1 9,0 27,0 26,6 32,1

   8 Operadores de instalaciones y maquinaria; montadores 24,8 24,2 30,4 19,3 18,4 25,3
   9 Trabajadores no cualificados 28,6 39,7 23,9 38,6 47,3 33,6
Total 24,1 24,6 23,5 23,6 22,3 25,1

Fuente: OTIB a partir de datos del INE-EPA 

De los datos anteriores, se recoge el hecho de que los traba-
jadores que presentan unas tasas de temporalidad más altas 
son los hombres menores de 25 años y de nacionalidad es-
pañola, y también que los estudios permiten afrontar la tem-
poralidad, ya que cuanto más alto es el nivel educativo me-
nor es el peso de los contratos temporales. Respecto de las 
actividades económicas, las que tienen una incidencia más 
elevada de trabajo temporal son agricultura y construcción, 
seguidas de los servicios, mientras que la ocupación con más 
contratación temporal corresponde a los trabajadores no 
cualificados. 

3 El trabajo fijo discontinuo en España 
y en Islas Baleares 
Uno de los rasgos característicos de la economía balear, 
como ya se ha avanzado en un apartado anterior, es la es-
tacionalidad. Esta concentración de la actividad económica 
durante los meses de verano se traduce en una mayor inci-
dencia de la contratación fija discontinua, ya que parece que 
se adapta mejor a las necesidades del mercado laboral de las 
Islas. Por este motivo, y dada su gran importancia, se analiza 
a continuación en este monográfico.

3.1. Marco legislativo del contrato fijo dis-
continuo

El artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores hace referen-
cia a los fijos discontinuos. Así, se explica que el contrato 
de trabajo a tiempo parcial de duración indefinida se utiliza 
cuando se concierta para realizar trabajos fijos y periódicos 
dentro del volumen normal de actividad de la empresa, o 

cuando se concierta para realizar trabajos que tengan el ca-
rácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, 
dentro del volumen normal de actividad de la empresa.

Posteriormente, la reforma de 1997 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (Real Decreto-ley 8/1997, convertido 
en la Ley 63/1997) modifica la redacción del artículo 12 del 
Estatuto, de modo que los trabajadores fijos discontinuos 
vuelven a situarse fuera del amparo concreto del tiempo par-
cial y asumen una regulación propia. Es decir, la legislación 
considera que el trabajo fijo discontinuo que se repite en el 
tiempo (que podemos llamar fijo discontinuo periódico para 
distinguirlo) es a tiempo parcial y se incluye en el artículo 12. 
En cambio, el trabajo fijo discontinuo que no se repite en el 
tiempo ya no se considera a tiempo parcial y se regula en el 
artículo 15.8.

Esta distinción supone para el trabajador grandes diferen-
cias, ya que en el primer caso, el que hemos llamado periódi-
co, se considera que el trabajador no está en situación legal 
de desempleo y, por lo tanto, no tiene derecho a percibir nin-
guna prestación. En cambio, en el segundo caso, a los tra-
bajadores sí se les reconoce en situación legal de desempleo 
y pueden percibir, así, la prestación. Eso cambia con la Ley 
43/2006, que tiene como objetivo la mejora de la protección 
por desempleo a colectivos específicos, la cual en el artículo 
15.1 establece que están en situación legal de desempleo los 
trabajadores fijos discontinuos, incluidos los que hacen tra-
bajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.

La disposición adicional duodécima de la Ley 3/2012, de 6 
de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral, incluye una bonificación del 50% de las cuotas en la 
TGSS hasta el 31 de diciembre de 2013 para todas las em-
presas relacionadas con el turismo, de comercio vinculado a 
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estas actividades y de hostelería que mantengan el empleo de 
los trabajadores fijos discontinuos en los meses de marzo y 
de noviembre. Su finalidad es prolongar la temporada, alar-
gando la duración del contrato, y reducir los meses que estos 
trabajadores están desempleados, entre otras.

Con respecto a la conversión de otros contratos en fijos dis-
continuos, la misma legislación anterior solo recoge la po-
sibilidad de convertir el contrato temporal en uno fijo dis-
continuo. En principio, en este caso el trabajador saldría 
beneficiado al pasar de un contrato temporal a uno indefi-
nido, aunque sea discontinuo en el tiempo. Por lo tanto, se 
entiende que los contratos fijos o indefinidos no se pueden 
convertir en fijos discontinuos. En este caso tendría que tener 
lugar una novación contractual, mediante la cual las partes 
dan por acabada la relación contractual existente y la susti-
tuyen por una nueva obligación; es decir, acaban el contrato 
vigente y suscriben uno nuevo de tipo discontinuo.

3.2. Evolución de los contratos fijos dis-
continuos en España y en las Islas Baleares

Como ya se ha dicho, según el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social el contrato por tiempo indefinido de fijos dis-

continuos se concierta para realizar trabajos que tengan el 
carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas 
dentro del volumen normal de actividad de la empresa. Tam-
bién se consideran trabajadores fijos discontinuos, a efectos 
de las prestaciones por desempleo, los que desarrollen traba-
jos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas.

Este tipo de contratación es muy habitual en nuestro merca-
do de trabajo, con una clara preponderancia del sector ser-
vicios, especialmente de aquellos vinculados al turismo. Este 
sector se caracteriza por una gran estacionalidad en las Islas, 
con una fuerte actividad en verano y una reducción durante 
los meses de invierno, que, evidentemente, se ve reflejada en 
el mercado laboral. En cambio, como se ve en el cuadro 10, 
el peso de este tipo de contrato en el conjunto de España no 
es tan elevado.

El peso de los fijos discontinuos respecto del total de contra-
tación en las Islas Baleares presenta una tendencia al alza en 
los últimos años. Así, mientras que en el año 2007 el porcen-
taje de fijos discontinuos era del 3%, esta cifra sube hasta el 
3,8% en el 2012, lo que representa un aumento de 0,8 p. p. 
en solo cinco años. Al mismo tiempo también se observa un 
traspaso de estos contratos, inicialmente concebidos para la 
hostelería, hacia otros sectores económicos, como se explica 
más adelante.

Cuadro 10. Porcentaje de contratos fijos discontinuos sobre el total de contratación en las Islas 
Baleares y en España (2007-2012)

ISLAS BALEARES ESPAÑA
Total

 contratos
Fijos 

discontinuos
% fijos 

discontinuos
Total 

contratos
Fijos 

discontinuos
% fijos 

discontinuos
2007 440.171 13.294 3,0% 18.626.804 140.490 0,8%
2008 381.473 14.406 3,8% 16.606.423 142.720 0,9%
2009 306.965 12.689 4,1% 14.026.395 122.452 0,9%
2010 306.920 11.882 3,9% 14.421.063 116.985 0,8%
2011 311.374 12.434 4,0% 14.437.298 112.681 0,8%
2012 310.383 11.684 3,8% 13.768.993 106.783 0,8%

Fuente: OTIB a partir de datos del SEPE

Como ya se ha dicho, el porcentaje de contratación fija dis-
continua en España es claramente inferior al valor que pre-
sentan las Islas, ya que no supera el 1%. Esta es la tendencia 
general en la mayoría de comunidades autónomas, las cuales 
presentan valores inferiores al 1%. Solo tres lo superan: Co-
munidad Valenciana (1,5%), Murcia (3,0%) e Islas Baleares 
(3,8%). Otra vez, destaca el elevado resultado de Baleares, 
incluso comparado con el de otras regiones de gran impor-
tancia turística. Por lo tanto, este contrato, tan arraigado en 
las Islas Baleares, tiene una importancia muy reducida en el 
resto del país.

En cuanto a la evolución en los seis últimos años, no hay una 

tendencia clara. Por una parte, hay siete comunidades en las 
que el peso de los contratos fijos discontinuos aumenta, en-
tre las cuales están Baleares y Murcia con los mayores incre-
mentos (0,8 y 0,7 p. p., respectivamente). Por otra parte, hay 
ocho regiones donde el peso baja ligeramente (entre 0,1 y 0,4 
p. p.). Y, finalmente, otras dos mantienen el mismo peso, con 
un crecimiento nulo (0%). Estas diferencias provocan que el 
conjunto nacional también se mantenga en el mismo peso 
que el año 2007. Por lo tanto, la situación económica de los 
últimos años no parece tener un efecto claro en este tipo de 
contrato, excepto, como ya se ha dicho, en el caso de Balea-
res y Murcia. (Ver el cuadro 11.)
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Cuadro 11. Evolución del peso de la contratación fija discontinua respecto de la contratación total 
por comunidad autónoma (2007-2012)

2007 2009 2011 2012
% fijos 

discontinuos
% fijos 

discontinuos
% fijos 

discontinuos
% fijos 

discontinuos
Andalucía 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Aragón 0,6% 0,7% 0,6% 0,8%
Asturias 0,5% 0,4% 0,4% 0,3%
Islas Baleares 3,0% 4,1% 4,0% 3,8%
Canarias 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%
Cantabria 0,6% 0,4% 0,5% 0,4%
Castilla y León 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%
Castilla-La Mancha 0,5% 0,3% 0,4% 0,4%
Cataluña 1,2% 1,3% 1,0% 0,9%
Com. Valenciana 1,0% 1,5% 1,4% 1,5%
Extremadura 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%
Galicia 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%
Madrid 0,5% 0,6% 0,4% 0,4%
Murcia 2,2% 3,3% 3,2% 3,0%
Navarra 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%
País Vasco 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%
La Rioja 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Total España 0,8% 0,9% 0,8% 0,8%

Fuente: OTIB a partir de datos del SEPE

Respecto de los datos del SOIB, en el gráfico 5 se muestra 
la evolución interanual de los diferentes tipos de contratos. 
Estos datos nos muestran, por ejemplo, que los contratos 
temporales han caído el 0,5% en el año 2012. Al igual que 
los fijos discontinuos, también han disminuido un 6%, mien-

tras que los indefinidos y los formativos han aumentado. En 
apartados posteriores se analiza con detalle la figura de los 
fijos discontinuos, por la importancia que tiene en las Islas 
Baleares.

Gráfico 5. Evolución interanual del número de contratos según  tipo de contratos (2004-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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3.3. Trabajadores de alta en la Seguridad 
Social por tipos de contrato

A continuación se hace el análisis de los datos de afiliación 
a la Seguridad Social por tipo de contrato, especialmente de 
aquellos trabajadores con un contrato fijo discontinuo. Para 
empezar, se muestra la variación interanual del número de 
afiliados por tipo de contrato a 30 de junio de cada año (ver 

el gráfico 6), en el que destaca el crecimiento de los trabaja-
dores fijos discontinuos durante los tres últimos años, a la vez 
que cae el resto, especialmente y durante los primeros años 
de la crisis los que han firmado un contrato temporal. Así, 
de estos datos se desprende el aumento de la contratación 
de tipo discontinuo, que presenta un mejor comportamiento 
que el resto, y se observa que durante los años 2008 y 2009 
se han destruido más contratos temporales que indefinidos.

Gráfico 6. Variación interanual del número de afiliados al régimen general según tipo de contrato a 
30 de junio (2008-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS
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La diferencia de afiliados entre los meses de junio y de diciem-
bre de cada año representa la estacionalidad del empleo. En 
toda la serie estudiada (2007-2012), los fijos discontinuos 
presentan resultados muy destacables de este indicador, 
mientras que en el resto de contratos la diferencia de asala-
riados entre los meses de junio y diciembre, aunque es supe-

rior a 1, es menos significativa. En el año 2012, y respecto del 
año anterior, aumenta la estacionalidad en todos los tipos 
de contratos, especialmente entre los temporales (7%). Así 
pues, otra vez se hace patente la vinculación que hay entre los 
contratos fijos discontinuos y la estacionalidad.

Gráfico 7. Evolución de la estacionalidad por tipo de contratos (2007-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS
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En el cuadro 12 se puede observar el perfil de los trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social según el tipo de contrato a 30 
de junio de 2012. Así, al contrario de lo que sucede en otros 
tipos de contratos, entre los fijos discontinuos el perfil es ma-
yoritariamente femenino (52,7%), de 25 a 49 años (65,6%) y 
de nacionalidad española (79,4%). Ahora bien, hay que des-
tacar el gran peso de los afiliados de más de 49 años (28,5%) 
en comparación con el resto de contratos y el bajo porcen-
taje de jóvenes menores de 25 años (5,9%). Otro hecho dis-
tintivo es también el mayor peso de los afiliados extranjeros 
no comunitarios (10,4%) entre este colectivo por encima del 
resto de contratos indefinidos.

En cambio, en los otros tipos de contrato, el perfil es el de 
un hombre, de mediana edad (entre 25 y 49 años) y español. 
Respecto de la edad, el contrato temporal es el que presen-
ta un mayor peso de afiliados menores de 25 años (17,1%), 
como muestra de la temporalidad que tiene que sufrir este 
colectivo. Con respecto a la nacionalidad, el mayor peso de 
los afiliados españoles (86,5%) corresponde a contratos de 
tipo indefinido, mientras que para los extranjeros, ya sean 
comunitarios o extracomunitarios, el peso más elevado es el 
de la contratación temporal.

Cuadro 12. Peso del número de afiliados según el tipo de contrato por sexo, edad y nacionalidad 
(junio 2012)

SEXO EDAD NACIONALIDAD
Hombres Mujeres < 25 años 25 a 49 > 49 años España UE-27 No UE-27

Contrato fijo discontinuo 47,3% 52,7% 5,9% 65,6% 28,5% 79,4% 10,2% 10,4%
Contrato indefinido 51,1% 48,9% 4,4% 70,7% 24,9% 86,5% 6,7% 6,8%
Contrato temporal 51,9% 48,1% 17,1% 71,1% 11,8% 72,6% 13,1% 14,3%
Total contratos 50,6% 49,4% 8,6% 70,2% 21,2% 82,7% 8,4% 8,9%

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS

Si se analiza la estacionalidad, entendida como el número 
de afiliados del mes de junio respecto de los del mes de di-
ciembre, según las características de su perfil, otra vez los 
fijos discontinuos presentan valores muy superiores al resto 
de contratos en el año 2011. Así, entre los fijos discontinuos 
las mujeres presentan una estacionalidad superior a la de los 

hombres (6,4 vs. 5,6). Respecto de la edad, el resultado más 
alto corresponde a los afiliados mayores de 49 años (6,8), 
seguidos de los menores de 25 años (6,6) y, finalmente, de 
los de mediana edad (5,7). Y, con respecto a la nacionalidad, 
son los extranjeros, tanto comunitarios (8,3) como extraco-
munitarios (7,5), los que registran una mayor estacionalidad.

Cuadro 13. Estacionalidad del número de afiliados según el tipo de contrato por sexo, edad y nacio-
nalidad (2011)

SEXO EDAD NACIONALIDAD
Hombres Mujeres < 25 años 25 a 49 > 49 años España UE-27 No UE-27

Contrato fijo discontinuo 5,6 6,4 6,6 5,7 6,8 5,7 8,3 7,5
Contrato indefinido 1,3 1,4 1,6 1,3 1,4 1,3 1,6 1,6
Contrato temporal 1,7 1,7 2,5 1,6 1,3 1,5 3,1 2,1
Total contratos 1,4 1,4 2,0 1,4 1,3 1,3 2,1 1,8

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS

Por actividad económica, se observa que en el año 2012 el 
total de afiliados con contrato fijo discontinuo alcanza las 
37.364 personas, un 4,2% más que en el año anterior. Las 
tres actividades con mayor número de afiliados con esta mo-
dalidad de contrato son hostelería (24.718 trabajadores) y, 
a mucha distancia, comercio (3.320 afiliados), y transporte 
y almacenaje (2.581 personas). Estas tres actividades aglu-
tinan el 82% de los fijos discontinuos. Las tres actividades 
forman parte de los servicios, un sector que tradicionalmente 
ha sumado la mayor parte de este tipo de contrato.

Ahora bien, respecto del año anterior se producen incremen-
tos importantes de los fijos discontinuos en otras secciones 
económicas, como en industria, en términos relativos espe-
cialmente la extractiva (41,9%), y la construcción (20,3%), 
a la vez que disminuyen en agricultura (–11,3%). Aunque el 
peso de los trabajadores fijos discontinuos de estos otros 
sectores es muy poco significativo, se ha ido incrementando 
desde el año 2009. Por lo tanto, este tipo de contrato se ex-
tiende a todos los sectores económicos.
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Cuadro 14. Trabajadores afiliados a la TGSS con contrato fijo discontinuo por sección económica 
(2011-2012)

Afiliados fijos discontinuos 2010 2011 2012 2012-2011
  (A) AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 16 20 18 -11,3%
  (B) INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 3 8 11 41,9%
  (C) INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.786 1.929 2.070 7,3%
  (D) SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 14 15 14 -5,0%
  (E) SUMINISTRO DE AGUA; ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESI-
DUOS Y DESCONTAMINACIÓN

56 53 51 -2,9%

  (F) CONSTRUCCIÓN 281 358 430 20,3%
  (G) COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
DE MOTOR Y MOTOCICLETAS

2.906 3.085 3.320 7,6%

  (H) TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2.488 2.538 2.581 1,7%
  (I) HOSTELERÍA 23.012 24.145 24.718 2,4%
  (J) INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 16 20 28 35,8%
  (K) ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 10 13 10 -25,0%
  (L) ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 70 82 81 -0,9%
  (M) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 132 134 166 23,9%
  (N) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 1.452 1.536 1.663 8,3%
  (O) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 63 88 76 -13,1%
  (P) EDUCACIÓN 310 326 387 18,9%
  (Q) ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 97 105 127 20,5%
  (R) ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 731 792 927 17,0%
  (S) OTROS SERVICIOS 594 586 666 13,7%
  (T) ACTIVIDADES DE LOS HOGARES QUE DAN EMPLEO AL PERSONAL DOMÉSTI-
CO; ACTIVIDADES DE LOS HOGARES QUE PRODUCEN BIENES Y  SERVICIOS PARA 
USO PROPIO

22 21 22 4,9%

  TOTAL 34.054 35.849 37.364 4,2%

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS

Por último, se revisan los flujos de contratos del 2012 res-
pecto del 2011 y del 2010, es decir, se analiza respecto de 
los trabajadores fijos discontinuos del 2012 qué tipo de con-
trato presentaban los dos años anteriores. Según los datos 
del cuadro 15, por una parte, el 82,4% de los discontinuos 
del 2012 también presentaba este tipo de contrato en el año 
2011, mientras que en el 2010 solo lo tenía el 71,5%. Por otra 

parte, un 1,8% de los afiliados del 2012 tenía un contrato 
indefinido en el 2011, por lo que habría empeorado su situa-
ción laboral en el último año, al tiempo que los que tenían un 
contrato temporal en el 2011 son el 8,5%. Así en este año han 
pasado de un contrato temporal a uno indefinido fijo dis-
continuo, lo que supone una mayor estabilidad en el empleo.

Cuadro 15. Evolución de los trabajadores fijos discontinuos respecto del contrato que presentaban 
en 2011 y 2010 (2012-2010)

2012T2-2011T2 2012T2-2010T2
Trabajaban como indefinido/fijo discontinuo 82,4% 71,5%
Trabajaban como indefinido a tiempo completo 1,8% 3,3%
Trabajaban como temporal a tiempo completo 8,5% 13,6%

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS

En resumidas cuentas, en los datos presentados queda cons-
tancia de la relevancia de los contratos fijos discontinuos en 
las Islas Baleares. No es así en España, donde la presencia de 
este tipo de contrato es residual. En los últimos años, cuando 
la complicada situación económica se ha trasladado al mer-
cado de trabajo, son estos contratos los que han presentado 
un mejor comportamiento, con aumentos continuados tan-

to del número de contratos como del número de afiliados. El 
perfil mayoritario de estos afiliados en las Islas es el de una 
mujer española y de mediana edad, contratada sobre todo 
en el sector servicios, aunque en los últimos años está au-
mentando el número de contratos fijos discontinuos en otras 
actividades económicas.
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3.4. Perfil de los trabajadores con nuevos 
contratos fijos discontinuos en Baleares
El peso de los contratos fijos discontinuos respecto de toda 
la contratación del año 2012 representa el 3,8%, un peso que 
aumenta hasta el 34,4% si lo comparamos con el total de 
contratos indefinidos. Este hecho pone de manifiesto, otra 
vez, su importancia en la economía balear, ya que representa 
más de una tercera parte del conjunto de contratos indefini-
dos de las Islas Baleares. Sin embargo, el gráfico 8, en el que 
se observa la evolución del peso de los nuevos contratos fijos 

discontinuos sobre el total de contratación indefinida, mues-
tra que a partir del inicio de la crisis económica es cuando el 
peso de los fijos discontinuos emprende una subida impor-
tante, dado que del 2006 al 2008 no representaban más que 
el 22% o el 28% del total. Respecto del año 2007, este tipo de 
contratación ha visto aumentar su porcentaje considerable-
mente, y ha pasado del 22,5% al 34,4% en el 2012, un total 
de 11,9 p. p. en seis años. Durante estos años, aunque han 
disminuido su número en términos absolutos, lo han hecho 
con menos intensidad que el conjunto de contratos, lo que 
ha provocado un incremento de su peso.

Gráfico 8. Evolución de los contratos indefinidos y fijos discontinuos y del peso de estos sobre el 
total de la contratación indefinida en las Islas Baleares (2003-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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En el año 2012 se registraron 11.683 nuevos contratos fijos 
discontinuos, 9.299 de los cuales eran nuevos contratos (el 
79,6%), y el 20,4% restante eran conversiones de otros tipos 
de contratos. En términos interanuales, respecto del 2011, 
los nuevos contratos pierden 1,5 p. p., mientras que las con-
versiones se mantienen (0 p. p.). Si se analizan estos datos a 
más largo plazo (2003-2012), se observa que el número de 
nuevos contratos registrados se ha incrementado en 2.244, 
lo que representa un crecimiento relativo del 31,8% en este 
periodo. Al mismo tiempo, hay 1.260 conversiones menos, 
que suponen una variación negativa del 34,6%.

El 53,7% de los nuevos contratos fijos discontinuos regis-
trados en el 2012 son firmados por hombres, mientras que 
el 46,3% restante corresponde al colectivo femenino. Por 
grupos de edad, el 70,1% de los contratos es rubricado por 
personas que tienen entre 25 y 49 años. También destaca 
el cambio en el comportamiento del peso de los contratos 

fijos discontinuos sobre el total de contratación indefinida 
por sexo y grupo de edad, ya que el peso de las mujeres solía 
superar el de los hombres en todas las franjas de edad, y en 
el año 2012 son los hombres los que presentan un peso más 
elevado (cuadro 16).

En el caso de las mujeres, el número más elevado de con-
tratos indefinidos de carácter fijo discontinuo registrados 
durante el 2012 corresponde a las más jóvenes (menores de 
25 años) y es del 40,5%. Entre los hombres, también son los 
más jóvenes, entre 15 y 24 años, los que registran el porcen-
taje más alto de esta contratación (el 43,6% en el 2012). En 
términos de evolución es importante destacar el fuerte incre-
mento del peso de este tipo de contratación sobre el total de 
contratación indefinida en todos los grupos de edad, si bien 
es más acentuado en el grupo de edad más joven, y también 
en el segmento de más edad (50 años y más), que pasa del 
28,2% en el 2007 al 34,9% en el 2012.
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Cuadro 16. Porcentaje de contratos fijos discontinuos sobre el total de contratos indefinidos por 
sexo y grupo de edad en las Islas Baleares (2007-2012)

Hombres Mujeres Total
2007 2009 2011 2012 2007 2009 2011 2012 2007 2009 2011 2012

15-24 años 21,9% 34,4% 42,8% 43,6% 23,7% 33,7% 39,7% 40,5% 22,8% 34,0% 41,2% 42,1%
25-49 años 19,0% 30,8% 35,2% 34,4% 24,5% 34,0% 36,1% 31,1% 21,6% 32,4% 35,6% 32,8%
50 años y más 24,4% 36,4% 38,3% 37,3% 33,7% 43,3% 42,8% 32,6% 28,2% 39,4% 40,3% 34,9%
Total 20,2% 32,1% 36,7% 36,0% 25,1% 34,9% 37,4% 32,6% 22,5% 33,5% 37,0% 34,4%

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB

Con respecto a la relación con el nivel de estudios del tra-
bajador, se hace patente que a partir de la primera etapa de 
educación secundaria se va reduciendo el peso de los con-
tratos fijos discontinuos respecto del total de contratación 
indefinida registrada. En concreto, el 39,1% de los contratos 
indefinidos registrados con un nivel de estudios alcanzado de 
primera etapa de secundaria durante el 2012 son de tipo fijo 
discontinuo en las Islas Baleares. Este porcentaje baja hasta 

el 12,4% en el caso de los contratos que requieren un nivel de 
estudios de tercer grado o universitarios. Es decir, la diferen-
cia entre estos dos niveles educativos es de 26,6 p. p. Al mis-
mo tiempo, por sexo no se producen diferencias destacables, 
ya que no se superan los 2,4 p. p. en ninguna etapa, excepto 
en educación primaria, en la que los hombres superan a las 
mujeres en 4,6 p. p.

Cuadro 17. Porcentaje de contratos fijos discontinuos sobre el total de contratos indefinidos en las 
Islas Baleares por sexo y nivel de estudios (2007-2012)

Hombres Mujeres Total
2007 2009 2011 2012 2007 2009 2011 2012 2007 2009 2011 2012

Hasta educación primaria 16,4% 32,8% 35,5% 39,4% 26,4% 39,5% 36,8% 34,8% 20,5% 35,8% 36,0% 37,2%
Hasta ESO (1a etapa) 23,8% 36,8% 42,0% 40,3% 31,9% 41,4% 45,4% 37,6% 27,4% 39,0% 43,5% 39,1%
Hasta ESO (2a etapa) 16,5% 25,2% 30,1% 31,2% 17,2% 24,6% 28,7% 29,7% 16,8% 24,9% 29,4% 30,4%
Estudios superiores y doctorado 6,1% 10,8% 11,1% 11,8% 7,5% 13,7% 14,2% 13,0% 6,8% 12,4% 12,9% 12,4%
Total 20,2% 32,1% 36,7% 36,0% 25,1% 34,9% 37,4% 32,6% 22,5% 33,5% 37,0% 34,4%

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB

El 57,3% de los nuevos contratos fijos discontinuos se concen-
tran en el sector de la hostelería, el cual, como se ha dicho, 
aglutina la mayor parte de este colectivo. Además, si se tiene 
en cuenta el total de contratación indefinida registrada en la 
hostelería durante el 2012, los fijos discontinuos representan 
el 63,2%. Ahora bien, en el gráfico 9, que recoge la evolución 
de su peso respecto del total de contratos indefinidos del 
año 2007 al 2012, se ve como esta modalidad contractual 
se extiende hacia otros sectores. En la evolución de la serie 

se observa como se incrementa el porcentaje de fijos discon-
tinuos en los tres primeros sectores —agricultura, industria y 
construcción—, sobre todo a partir del 2009, mientras que 
en el conjunto de servicios se reduce ligeramente. Destaca 
el gran aumento registrado en el sector de la industria, que 
pasa del 11% en el año 2007 al 29,6% en el 2012, o el caso 
de la construcción, que pasa del 1,8% al 10,7% durante el 
mismo periodo.

Gráfico 9. Porcentaje de contratos fijos discontinuos sobre el total de contratación indefinida en las 
Islas Baleares por sector económico (2007-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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En cuanto a la distribución de los nuevos contratos fijos dis-
continuos por grandes grupos de ocupación, el 46,6% de los 
registrados durante el 2012 se centró en el grupo de trabaja-
dores de los servicios de restauración, personal, protección y 
vendedores de comercios, ocupaciones muy ligadas al sector 
turístico. Y el segundo grupo en orden de importancia es el 
grupo 9, correspondiente a los trabajadores no cualificados; 
juntos aglutinan el 66,4% del total de contratos de esta mo-
dalidad. Sin embargo, el gráfico 10 pone de manifiesto que 

la figura de los fijos discontinuos se está extendiendo a otras 
ocupaciones. Así, el grupo 5, de trabajadores de servicios, 
aunque continúa siendo el más significativo, ha perdido peso 
respecto del año 2007 (más de 5 p. p.). Los grupos que ga-
nan estos puntos son sobre todo los de los trabajadores más 
cualificados, del 1 al 3, que pasan de representar el 6,3% en 
el 2007 al 12,5% en el 2012. Más en detalle, el grupo 3, de 
técnicos y profesionales de apoyo, es el que experimenta el 
incremento más elevado (del 4,9% al 9,6%).

Gráfico 10. Distribución de los contratos fijos discontinuos por grandes grupos de ocupación en las 
Islas Baleares (2007-2012)

Nivel de la CNO-94:
1 Personal directivo de las empresas y de las administraciones públicas

2 Técnicos y profesionales científicos y intelectuales

3 Técnicos y profesionales de soporte

4 Empleados administrativos

5 Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio

6 Trabajadores cualificados en actividades agrarias y pesqueras

7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y la minería, salvo los operarios de instalaciones y maquinaria

8 Operarios de instalaciones y maquinaria, y montadores

9 Trabajadores no cualificados

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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Como conclusión, hay que destacar la gran importancia de 
este tipo de contrato, que en Baleares representa más de una 
tercera parte de los contratos indefinidos y que, por otra par-
te, es característico de las Islas. Además, en los últimos años 
los contratos fijos discontinuos han aumentado su peso, por 
la conversión de contratos temporales en fijos discontinuos o 
por la novación contractual, tal y como se ha visto anterior-
mente. Junto con eso, se observa que esta figura reservada 
inicialmente a la hostelería se está trasladando al resto de 
sectores.

4 Los demandantes de empleo fijos dis-
continuos 
Las personas con un contrato fijo discontinuo, como ya se 
ha dicho, realizan un trabajo que se repite en el tiempo pero 
sin una fecha prefijada. Por este motivo tienen que esperar 
la llamada del empresario, que les indica el momento de su 

reincorporación, según los términos determinados en cada 
convenio colectivo. A partir de aquí, la empresa realiza el 
alta en la TGSS con la finalidad, una vez acabado el trabajo 
previsto, de comunicar la baja según las normas establecidas 
en la Seguridad Social, y no tiene lugar la firma de un nuevo 
contrato.

Una vez acabado el plazo establecido, durante el periodo 
de inactividad estos trabajadores son considerados deman-
dantes no desempleados. Ello supone que los fijos disconti-
nuos, independientemente de que sean de temporada cierta 
o incierta, tienen derecho a las prestaciones por desempleo 
en el momento de la inactividad productiva. Ahora bien, es 
difícil acceder a las prestaciones por desempleo, porque el 
periodo de cotización que se exige es largo (mínimo 360 días 
en los últimos seis años), y también por la intermitencia en 
la producción de la cotización (entre seis y nueve meses al 
año). Por ello, no todos asumen la condición de perceptor de 
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prestaciones por desempleo y se acogen a las percepciones 
de subsidio.

Según la Ley General de la Seguridad Social, el subsidio para 
los trabajadores fijos discontinuos se establece en función 
de las situaciones siguientes: si han agotado una prestación 
contributiva y tienen responsabilidades familiares, si se trata 
de un trabajador fijo discontinuo que ha agotado una pres-
tación contributiva —al menos— de 360 días si tiene 45 años 
y sin responsabilidades familiares y, en último lugar, en el 
caso del trabajador fijo discontinuo que no tiene derecho a 
la prestación contributiva porque no ha cubierto el periodo 

mínimo de cotización, pero ha cotizado seis meses si no tiene 
responsabilidades familiares o tres meses si tiene.

En los últimos años, los demandantes de empleo fijos dis-
continuos han experimentado un fuerte crecimiento a con-
secuencia del aumento del número de contratos. El número 
de demandantes ha pasado de 10.331 personas en el 2005 a 
24.390 en el 2012; es decir, un incremento de más del 130% 
respecto del año 2005. Respecto del año 2007, y coincidien-
do con el comienzo de la crisis, el número de demandantes 
ha aumentado el 91%.

Gráfico 11. Evolución de los demandantes de empleo fijos discontinuos en las Islas Baleares (2005-
2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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La variación interanual de los demandantes entre los años 
2007 y 2009 presenta incrementos progresivos, tanto entre 
los fijos discontinuos como entre los desempleados, que al-
canzan el 33% y el 51%, respectivamente, en este último año. 
En el año 2010, el aumento de los demandantes desemplea-

dos continúa superando el crecimiento de los fijos disconti-
nuos, aunque de manera más suave. Esta tendencia cambia 
en el año 2011 y se mantiene en el 2012, año en que los pri-
meros crecen el 5,1%, mientras que los fijos discontinuos lo 
hacen el 6,9%. (Ver el gráfico 12.)

Gráfico 12. Variación interanual del total de demandantes, demandantes fijos discontinuos y de los 
demandantes parados en las Islas Baleares (2006-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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Así pues, de nuevo los datos muestran el aumento de las 
demandas de los fijos discontinuos, sobre todo a partir del 
2008 y el 2009, años en los que los efectos de la crisis eco-
nómica fueron especialmente intensos. Por lo tanto, el mal 
comportamiento del mercado laboral de las Islas en los úl-
timos años también se traslada hacia estos contratos, pero 
no con reducciones sino incrementando tanto el número de 
contratos como el número de demandas, como ya se ha visto 
en otros apartados.

4.1. Perfil de los demandantes 

El perfil de los trabajadores fijos discontinuos presenta dife-
rencias respecto del conjunto de demandantes. Así, según los 
datos del 2012, hombres y mujeres tienen el mismo peso so-
bre el total de demandantes (el 50,2% vs. el 49,8%). En cam-
bio, en el caso de los fijos discontinuos el peso de las mujeres 
supera claramente el masculino (el 57,8% frente al 42,2%). 
Con respecto a la edad, la mayor parte de los demandantes 
se concentran en la franja de 25 a 39 años, independiente-

mente del sexo, mientras que en el caso de los fijos discon-
tinuos el perfil es claramente mayor, ya que el 41,7% de las 
demandas corresponden a personas de entre 40 y 54 años. 
Por lo tanto, en el primer caso el perfil es el de un hombre 
joven, mientras que en el segundo predominan las mujeres 
de mediana edad.

En el gráficos 13 se observa la evolución del peso del colecti-
vo femenino, tanto sobre el total de demandantes como so-
bre los fijos discontinuos. Los datos muestran que en todos 
los años de la serie el peso de las mujeres de estos últimos 
supera el del conjunto de demandantes, con diferencias que 
se mueven entre 8 y 11 puntos porcentuales.

Por otra parte, en el gráfico 14 se comprueba que el perfil del 
conjunto de demandantes es más joven, ya que presenta un 
peso más elevado en el grupo de menos de 39 años (repre-
senta el 49,4% del total). Al mismo tiempo, los fijos discon-
tinuos se concentran en las franjas más altas, de manera que 
el 59,0% de las personas tienen más de 40 años.

Gráfico 13. Peso de las mujeres sobre el total de demandantes de empleo y sobre los demandantes 
fijos discontinuos (2008-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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Gráfico 14. Distribución del total de demandantes de empleo y de los demandantes fijos disconti-
nuos por grupos de edad (2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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Para completar el estudio se hace referencia al peso de los 
fijos discontinuos en función de la nacionalidad y del nivel 
de estudios. En el primer caso, el mayor peso corresponde a 
trabajadores españoles (81,4%), mientras que el peso de los 
extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios, se 
acerca al 10% en el 2012. En cuanto a la evolución respecto 
del 2007, se observa un descenso progresivo del número de 
españoles acompañado del correspondiente aumento de los 
demandantes extranjeros. Éstos últimos presentan valores 
aproximados, aunque son los no comunitarios los que han 
vivido un incremento más intenso en la serie estudiada (2,7 
p. p.).

Con respecto a los estudios alcanzados por los demandan-
tes fijos discontinuos, los datos presentados del año 2012 
indican que la mayoría han acabado la primera etapa de se-
cundaria, concretamente el 61,1% de los demandantes. Si se 
comparan los últimos datos con los del 2007, se comprueba 
que en estos cinco años el peso de los demandantes con la 
primera etapa de secundaria ha perdido 11,5 p. p., que se 
han trasladado al resto de niveles educativos, especialmente 
en el grupo que ha completado educación primaria, que ha 
visto incrementar su peso en 9,3 p. p.

Gráfico 15. Peso de los demandantes fijos discontinuos por nacionalidad (2007-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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Gráfico 16. Distribución de los demandantes fijos discontinuos por nivel de estudios (2007-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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Por lo tanto, el perfil predominante de los fijos discontinuos 
se podría decir que corresponde a una mujer de 40 a 54 años, 
de nacionalidad española y con un nivel educativo de prime-
ra etapa de secundaria. Ello puede estar relacionado con el 
hecho de que una gran parte del trabajo fijo discontinuo 

se encuentra en los servicios, sector que cuenta con mucha 
presencia femenina y que ofrece puestos de trabajo de baja 
cualificación para los que no es necesario un alto nivel de 
estudios.
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5 Las llamadas de los fijos disconti-
nuos 
Las llamadas efectuadas en Baleares durante los siete prime-
ros meses del año (de enero a julio) representan la mayo-
ría de las efectuadas durante todo el año. Así, la llamadas 
en este periodo del 2012 suman el 97,9% en Formentera, el 
93,3% en Ibiza, el 91,4% en Mallorca y, finalmente, el 73,3% 
en Menorca, donde parece que las llamadas se mantienen 
más durante los últimos meses del año. Por meses, el mes con 
el máximo número de llamadas es abril en Mallorca, mientras 

que en el resto de islas es mayo. La evolución del número de 
llamadas en las Islas Baleares respecto de los datos del 2006 
muestra que la isla donde más ha crecido este indicador es 
Menorca, con un crecimiento del 71,7%. La siguen Formen-
tera (48,4%), Ibiza (40,4%) y, finalmente, Mallorca (30,3%).

El gráfico 17 muestra la evolución mensual de las llamadas 
a fijos discontinuos desde el 2006 en Baleares. Se observa 
claramente el patrón estacional que se repite cada año, y no 
parece que la temporada turística se avance, ni que se pro-
duzcan cambios relevantes en este patrón de estacionalidad 
tan marcado y característico de las Islas Baleares.

Gráfico 17. Evolución mensual de las llamadas a fijos discontinuos en las Islas Baleares (2006-2012)

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB
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Con respecto a las actividades económicas en que se registran 
las llamadas, se observa que el 66% del total de las llamadas 
a fijos discontinuos realizadas durante el 2012 fue para tra-
bajadores de la hostelería (de éstas, el 76% en la actividad 
de servicios de alojamiento y el 24% restante en servicios de 
comidas y bebidas). La hostelería lidera de manera muy clara 
el colectivo de fijos discontinuos, pero una vez más, así como 
hemos hecho durante todo este monográfico, se quiere lla-
mar la atención sobre el incremento de estos trabajadores en 
otras actividades económicas.

De este modo, el cuadro 18 muestra el ranking de llamadas 
por actividad económica (a 2 dígitos de la CNAE-2009) del 
último año completo (2012) y la variación que presentan res-

pecto del 2009. Así, tras las actividades relacionadas con la 
hostelería, está el comercio al por menor, que con 3.317 lla-
madas en el 2012 supera en un 23,8% las que se hicieron en 
el 2009. Este importante incremento también se produce en 
el transporte terrestre (3.072 llamadas en el 2012, un 37,1% 
más que en el 2009) y en la industria del cuero y del calzado 
(1.829 llamadas, un 13,3% más).

Aunque en números absolutos no suponen una cifra muy sig-
nificativa sobre el total de llamadas, es destacable el fuerte 
incremento respecto del 2009 que tienen en las actividades de 
construcción especializada (+198,9%), construcción de edifi-
cios (+162,4%), venta y reparación de vehículos (+292,7%), o 
reparación e instalación de maquinaria (+317,1%).
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Cuadro 18. Ránking de llamadas a fijos discontinuos por actividad económica (CNAE-09 a 2 dígi-
tos) en las Islas Baleares durante el 2012 y variación respecto al 2009

2009 2010 2011 2012
Var. abs. 

12/09
Var. (%) 

12/09
55 Servicios de alojamiento 26.101 27.767 28.342 29.480 3.379 12,9%
56 Servicios de comidas y bebidas 8.414 8.665 8.953 9.207 793 9,4%
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 2.679 2.859 3.119 3.317 638 23,8%
49 Transporte terrestre y por tuberías 2.241 2.874 2.556 3.072 831 37,1%
15 Industria del cuero y del calzado 1.614 1.811 1.772 1.829 215 13,3%
52 Almacenamiento y actividades afines al transporte 1.221 1.896 1.063 1.185 -36 -2,9%

46
Comercio al por mayor y intermediarios del comercio, excepto de ve-
hículos de motor y motocicletas

686 714 761 939 253 36,9%

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 894 974 852 846 -48 -5,4%
77 Actividades de alquiler 788 753 812 841 53 6,7%
51 Transporte aéreo 779 920 844 794 15 1,9%
96 Otros servicios personales 555 620 697 760 205 36,9%

79
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 
reservas y otros que se relacionan

705 698 717 687 -18 -2,6%

81 Servicios en edificios y actividades de jardinería 423 478 501 537 114 27,0%
10 Industria de la alimentación 279 340 377 446 167 59,9%
85 Educación 279 330 374 407 128 45,9%
41 Construcción de edificios 125 243 218 328 203 162,4%
92 Actividades de juegos de azar y apuestas 100 79 136 318 218 218,0%
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 230 267 278 304 74 32,2%
32 Otras industrias manufactureras 315 329 325 269 -46 -14,6%
43 Actividades de construcción especializada 90 121 227 269 179 198,9%
78 Actividades relacionadas con la ocupación 916 1.252 673 186 -730 -79,7%
45 Venta y reparación de vehículos a motor y motocicletas 41 62 153 161 120 292,7%
33 Reparación y instalación de maquinaria y equipo 35 114 145 146 111 317,1%

16
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y es-
partería

71 97 106 144 73 102,8%

30 Fabricación de otro tipo de material de transporte 36 52 89 124 88 244,4%
Acumulado 25 actividades económicas 49.617 54.315 54.090 56.596 6.979 14,1%
Total llamadas a fijos discontinuos 50.924 56.072 55.840 58.631 7.707 15,1%

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB

En definitiva, los datos anteriores dan a entender que se man-
tiene el patrón de estacionalidad de la comunidad balear, 
con una mayoría de llamadas durante el segundo trimestre 
de cada año de cara a afrontar la temporada turística. Esta 
tendencia repetida en el tiempo es lo que nos hace pensar 
que no se está produciendo un alargamiento destacable de 
la temporada. En este sentido, se espera que la última re-

forma del mercado laboral, en la que se incluye una dispo-
sición especialmente pensada para Baleares que bonifica la 
extensión de la duración de los contratos fijos discontinuos, 
ayude a desestacionalizar la economía balear alargando la 
temporada.
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6 Conclusiones 
El 87% de los turistas que visitan Baleares llegan entre los me-
ses de mayo y octubre. Esta especialización de la economía 
balear en el turismo de sol y playa implica una elevada es-
tacionalidad, que se traslada al mercado de trabajo balear. 
En este sentido, en el mes de julio de 2012 hay afiliados a la 
TGSS en el sector turístico 80.540 trabajadores más que en 
diciembre, lo que representa una diferencia de afiliados del 
191% entre un mes y el otro.

Por esta razón la temporalidad de las Islas también es una 
de las más elevadas del conjunto nacional. Sin embargo, la 
evolución de este indicador muestra una tendencia a la baja, 
ya que en los últimos cinco años se ha reducido en 4,8 p. 
p., y en el año 2012 su valor es del 24,1%. El colectivo que la 
sufre con más intensidad, y con diferencia del resto, es el de 
los jóvenes, cuya la tasa aumenta hasta el 55,7%. El trabajo 
temporal se concentra principalmente en agricultura y cons-
trucción, seguidas de comercio y hostelería.

Otra consecuencia de las características anteriores del mer-
cado laboral de las Islas Baleares es la elevada cifra de tra-

bajadores fijos discontinuos. La proporción de personas con 
este tipo de contrato en las Baleares (3,8%) supera con creces 
la de los asalariados fijos discontinuos del conjunto nacio-
nal, que ni siquiera llega al 1%, y se puede considerar, por lo 
tanto, residual.

Respecto del valor del 2007, el año que marcó el comienzo 
de la crisis económica, el peso de los contratos fijos discon-
tinuos de Baleares respecto del total se ha incrementado casi 
1 p. p. Por lo tanto, uno de los efectos de la inestabilidad de 
los últimos años ha sido el aumento de este tipo de contrato 
de manera continuada, en contraposición al resto de contra-
tos, que se han reducido. Al mismo tiempo se observa que la 
utilización de este contrato, básicamente registrado en los 
servicios, se traslada al resto de sectores.

La estructura del mercado de trabajo de las Islas Baleares 
está muy condicionada por la vinculación a los servicios, un 
sector tradicionalmente de verano, lo que provoca una re-
ducción de la actividad productiva y laboral durante los me-
ses de temporada baja. Es por ello que las últimas medidas 
tomadas, como la bonificación a todas las empresas relacio-
nadas con el turismo, tienen como objetivo reducir la esta-
cionalidad para fortalecer el crecimiento de las Islas Baleares.
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