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Si se analiza la composición de los flujos de compras exteriores aragonesas durante el 

tercer trimestre del año se observa una evolución positiva neta respecto al nivel de actividad 
esperado de la Comunidad Autónoma para los próximos periodos puesto que su 
comportamiento responde al sólido crecimiento de las importaciones de bienes de capital, que 
tienen una marcada relación con los procesos productivos. Por otro lado, el aumento de las 
importaciones de bienes de consumo, y observando el comportamiento que el consumo 
privado está teniendo en Aragón durante los últimos trimestres, parece estar relacionada con 
la fortaleza de la capacidad adquisitiva de los agentes. 

 
 

Desde el punto de vista de la oferta, en el tercer trimestre de 2016 todos los sectores 
productivos de la economía aragonesa presentan tasas de crecimiento anuales positivas, si 
bien con evoluciones dispares al analizar por separado cada uno de los sectores económicos. 
De esta forma, la Comunidad Autónoma consigue acumular cuatro trimestres consecutivos en 
los que todos los sectores de la estructura productiva de la economía presentan tasas de 
crecimiento positivo en términos interanuales. 
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Fuente: IAEST 

 
 
Liderando el crecimiento aragonés durante el período analizado se encontraría el 

sector servicios, que registraba un mayor ritmo de avance al anotar un crecimiento anual del 
3,3%, dos décimas superior al segundo trimestre de 2016. Este incremento, empero, es 
inferior a la tasa media registrada por el conjunto del país que se situó en el 3,4% anual. Por 
lo que respecta al comportamiento de la principal rama del sector servicios durante el tercer 
trimestre del año en Aragón, Comercio, Transporte y Hostelería, esta también aceleraba su 
crecimiento desde un 4,2% anual en el segundo cuarto del ejercicio, hasta un 4,5% en el 
acumulado de julio a septiembre. 
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En segundo lugar en cuanto a dinamismo se situaba el sector de la construcción, cuya 

actividad aceleró su ritmo de avance registrando un incremento del 3,0% en tasa interanual, 
una décima superior a la anotada en el segundo trimestre de 2016. Este dato se sitúa por 
encima de la media española durante el período (2,7%).  
 
 

Por su parte, el sector primario, que engloba las actividades de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, presentaba durante el tercer trimestre del año un tono menos expansivo a 
pesar de experimentar un ritmo de crecimiento positivo del 1,7% interanual, dato un punto y 
ocho décimas inferior al anotado en el segundo trimestre de 2016 (3,5%). Este avance de la 
agricultura a nivel regional es inferior al incremento que registra la media nacional (2,5%).  
 
 

Finalmente, la industria manufacturera presentaba un crecimiento del 1,3% anual en el 
periodo de referencia, dato inferior en siete décimas al registrado en el trimestre precedente 
(2,0%), y un punto y seis décimas por debajo de la media nacional (2,9%). 
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En línea con la evolución económica, en el tercer trimestre de 2016 el mercado laboral 

aragonés seguía mostrando un comportamiento positivo, tanto en términos trimestrales como 
interanuales, al aumentar la población activa y el empleo mientras el paro seguía 
reduciéndose. 

 
 

Así, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el tercer 
trimestre de 2016 el número de ocupados en Aragón aumentaba en 2.800 personas, hasta 
situarse en 554.700 trabajadores, lo que supone un incremento del 0,5% en términos 
intertrimestrales. 
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Por su parte, la población activa experimentaba un leve incremento de 200 personas, lo 
que representa una variación prácticamente nula en comparación con el segundo trimestre de 
2016, situándose el número total de activos en la Comunidad Autónoma en 651.600. 

 
 
La evolución anteriormente descrita en cuanto al número de ocupados y la población 

activa daba como resultado que el nivel de desempleo en Aragón descendiera en 2.600 
personas en el tercer trimestre de 2016 (2,6% de disminución intertrimestral). Asimismo, en el 
tercer trimestre del año la tasa de paro registraba una caída de cuatro décimas porcentuales en 
Aragón, hasta el 14,9% de la población activa, lo que sitúa en cuatro puntos el diferencial 
positivo con el promedio del conjunto de España, que se situó en el 18,9% de la población 
activa.  
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Fuente: INE, IAEST 

 
 

En términos interanuales, en el tercer trimestre de 2016 el mercado laboral aragonés 
seguía generando empleo. Así, el número de ocupados en Aragón aumentaba en 3.600 
personas, lo que supone un incremento del 0,7% interanual, frente a un crecimiento del 2,1% 
en el trimestre anterior. Por su parte, la población activa aumentaba en 3.500 personas, lo que 
representa un aumento del 0,5% en tasa interanual, mayor que la tasa de variación nula 
experimentada en el segundo trimestre de 2016. 

 
 
De esta forma, el número de parados en Aragón disminuía en 100 personas en el tercer 

trimestre de 2016, lo que supone un descenso del 0,1% interanual, sensiblemente inferior al 
10,2% registrado en el trimestre precedente. 
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Respecto a la evolución interanual por género, se puede señalar que el desempleo 

disminuyó únicamente entre la población masculina (-0,5%) ya que el paro entre la población 
femenina permaneció en los mismos niveles que en el tercer trimestre de 2015 (0,0%). Esto se 
debió a que a pesar el nivel de ocupación entre las mujeres registraba un aumento mayor que 
entre los hombres (1,3% y 0,2% respectivamente), la población activa femenina anotaba un 
crecimiento de mayor intensidad que la  masculina (1,0% y 0,1%, respectivamente). 

 
 
En suma, como resultado de la evolución conjunta del empleo y de la población activa 

por género, la tasa de desempleo se situó en el tercer trimestre de 2016 en un 12,3% de la 
población activa masculina, tres décimas inferior a la anotada en el segundo trimestre del año, 
y en un 17,9% la femenina, cinco décimas menor a la del trimestre anterior. 
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En cuanto a los sectores productivos, únicamente en industria disminuía el empleo en 

términos interanuales. Así, el sector servicios registraba una tasa de variación interanual 
positiva del 3,1% en ocupación en el tercer trimestre de 2016, menor que el incremento del 
4,3% experimentado en el trimestre precedente. Respecto a la agricultura, se registró un 
aumento del 5,1% interanual, inferior al registrado en el segundo trimestre de 2016 (10,5%). 
Por su parte, la construcción anotó un ritmo de crecimiento en el empleo del 3,1%, frente a la 
tasa de variación negativa del 1,4% del trimestre anterior. Por último, la población ocupada en 
la industria disminuyó un 9,4%, frente a la caída del 6,7% en el segundo trimestre del año. 

 
 

-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ocupación por sectores (Aragón)
(Variación anual en %)

Industria Construcción Servicios

 
  
 
Fuente: IAEST 

 
 
En materia de precios, el tercer trimestre del año se cerró en Aragón con una tasa de 

inflación interanual negativa del -0,3%, ocho décimas superior al dato registrado en el 
segundo trimestre del año (-1,1%), la más elevada desde el segundo trimestre de 2014. De 
esta forma, la Comunidad Autónoma acumula nueve trimestres consecutivos de datos 
negativos en la tasa de inflación. No obstante, los últimos datos disponibles de los meses de 
octubre y noviembre revierten esta tendencia de caídas, con unas tasas interanuales positivas 
del 0,7% y 0,6%, respectivamente. 

 
 
Por su parte, la inflación subyacente, que es aquélla que excluye de su cálculo los 

elementos más volátiles (alimentos sin elaboración y productos energéticos), se situaba en el 
0,6% anual en noviembre en Aragón, una décima por debajo del registro del mes precedente. 
En el conjunto de España volvía a registrar una tasa de variación del 0,8% anual. Por su parte, 
en el promedio de la UEM la tasa de inflación subyacente aceleraba una décima para quedar 
en el 0,8% anual en noviembre. 
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Como es sabido ya que viene ocurriendo de forma sistemática en los últimos trimestres, 

este hecho (una tasa de inflación subyacente superior o igual a la tasa general) evidencia la 
notable influencia que en la evolución del IPC está teniendo el comportamiento de las partidas 
más volátiles (especialmente energía).  

 
 

En efecto, en el análisis de estos datos se debe destacar el protagonismo de los 
combustibles sobre la evolución de la inflación en España y Aragón. En el mes de noviembre, 
el petróleo cotizó a una media mensual de 44,0 dólares por barril en su calidad Brent, un 
10,2% más barato que en octubre aunque un 0,8% más caro que un año antes. Ello explica, 
por ejemplo, que los precios de transporte crecieran en el mes de noviembre en comparación 
anual. 

 
Las previsiones más recientes sobre la evolución esperada del precio del petróleo y 

derivados, junto con los últimos acuerdos de limitar la producción por parte de los países 
pertenecientes a la OPEP, apuntan a un escenario de estabilización del precio del petróleo con 
cierta tendencia alcista, con lo que los precios de la energía seguirían presionando al alza 
sobre la inflación. 

 
 
Por último, en la Eurozona, la tasa de inflación en el mes de noviembre aceleraba una 

décima hasta situarse en el 0,6% anual. Con ello, el diferencial era nulo en el caso de Aragón 
(0,6%), lo que supone un factor negativo de cara a la competitividad exterior de la economía 
aragonesa frente a su principal socio comercial, y desfavorable en una décima en el promedio 
nacional (0,7%).  
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En cuanto al coste laboral en términos de trabajador y mes, en el tercer trimestre del año, 
y según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, se situó en 2.303,49 euros, por 
debajo de la media española que alcanzó los 2.444,80 euros. De esta forma, los costes 
laborales en la Comunidad Autónoma han experimentado una caída interanual del 2,5%, la 
segunda más alta del total de regiones españolas durante el período, y superior a la caída 
registrada por el conjunto de España que ha sido del 0,5% anual. 

 
 
Atendiendo a los componentes, se observa que esta situación es resultado de la caída 

observada tanto en los costes salariales, como los otros costes (cotizaciones obligatorias, 
percepciones no salariales y subvenciones y bonificaciones), ya que en ambos casos, el 
descenso es superior al registrado por el agregado nacional. En efecto, los costes salariales 
descendieron un 2,0% anual, mientras que los otros costes se redujeron un 3,8% anual.  

 
 
Por su parte, en términos de hora trabajada efectiva, los costes laborales cayeron un 

2,7% anual en el tercer trimestre del año, hasta los 19,23 euros, ligeramente inferior a la 
media española que alcanza los 20,19 euros. Este comportamiento es resultado de un 
descenso tanto del coste salarial (-2,2%), como de los otros costes (-3,9%). 
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Fuente: INE, IAEST 
 
 
Por lo que respecta al último trimestre del año y como avance del comportamiento de la 

economía aragonesa en el próximo ejercicio, la mayoría de indicadores parciales disponibles 
hasta el momento apuntan a una prolongación de la senda de expansión y crecimiento 
económico continuará en Aragón, en un escenario de mejora de las expectativas de las 
empresas aragonesas para el comienzo del ejercicio 2017, tal y como indica el último dato  
publicado del Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA), que aumenta un 2,2% en 
Aragón en el primer trimestre de 2017, mientras que en el conjunto de España lo hace un 
0,3%.  
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El mercado de trabajo aragonés está experimentando un comportamiento dinámico en 
términos interanuales, y en el último trimestre de 2016 el paro registrado en Aragón siguió su 
tendencia a la reducción. En concreto, en octubre se redujo un 11,7% en tasa anual, mientras 
que en noviembre lo hizo un 10,6%, y un 10,5% en diciembre. Estas caídas del paro son, no 
obstante, ligeramente inferiores a las registradas en el tercer trimestre del año cuando el 
descenso medio se situó en un 14,2%.  

 
 
Como consecuencia de esta evolución, Aragón cerró el ejercicio 2016 con 79.933 

personas desempleadas, frente a los 89.284 parados a finales del año 2015. De esta forma, el 
paro registrado en Aragón encadenaba en diciembre 18 meses consecutivos, desde julio de 
2015, de disminuciones a tasas interanuales de doble dígito. 

 
 
También el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó de forma destacada 

a lo largo del ejercicio. Así, la Comunidad Autónoma presentaba en el mes de diciembre de 
2016 una filiación media mensual de 534.378 afiliados, frente a los 520.261 afiliados que de 
media se registraron en el mismo mes de 2015, lo que supone un incremento del 2,7%. 
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Finalmente, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

referidos al cuarto trimestre de 2016, el mercado laboral aragonés recobraba impulso al 
aumentar con vigor la población activa y el empleo mientras el paro continuaba reduciéndose. 

 
 
En concreto, en el cuarto trimestre del año había en Aragón un total de 648.600 

personas activas, 6.600 más que un año antes, lo que supone un aumento del 1,0% en tasa 
anual. Por su parte, el número de ocupados en Aragón en el cuarto trimestre de 2016 ascendió 
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a 560.800 personas, es decir 12.600 más que en el mismo período del año anterior, lo que 
supone un incremento del empleo del 2,3% en tasa anual.  

 
 
La combinación de ambas variaciones se tradujo en un descenso del desempleo de 

6.000 personas en un año (un -6,4% en tasa anual), dejando el número de parados en 87.800 
personas. Con ello, la tasa de paro se situaba en el 13,5% de la población activa aragonesa, 
tasa 5,1 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (18,6%). 

 
 
Por comparación con el resto de Comunidades Autónomas, Aragón ocupaba la quinta 

posición en la clasificación de menor a mayor tasa de paro en el cuarto trimestre de 2016, por 
detrás de Navarra, Rioja, País Vasco y Cantabria. 

 
 
En relación a los indicadores adelantados del sector industrial, se puede indicar que 

muestran señales mixtas pero con un sesgo hacia el lado negativo. En primer lugar, y respecto 
a los indicadores cualitativos de tendencia, se observa que el sector podría mantener su 
trayectoria con un cierto sesgo a la desaceleración en el cuarto trimestre del año, tal y como 
señala el indicador de confianza del sector. En concreto, el indicador de clima industrial 
muestra una evolución ligeramente negativa durante el último trimestre del año y sigue 
manteniéndose en terreno negativo, circunstancia que en cualquier caso es una constante en la 
Comunidad Autónoma desde finales del año 2000. 

 
 
Por su parte, en el caso de las previsiones sobre el grado de utilización de la capacidad 

productiva, y de acuerdo a la Encuesta de Coyuntura Industrial, en el cuarto trimestre de 2016 
ésta mejora respecto al mismo trimestre del año anterior por el buen comportamiento de sus 
dos componentes, tanto de los bienes de inversión (9,6%), como por el empleo de la 
capacidad productiva de los bienes de consumo, que aumenta de forma notable hasta situarse 
en terreno positivo (7,3%).  

 
 
En el caso de la afiliación del sector industrial, esta aumenta un notable 2,0% anual en el 

cuarto trimestre del año, dato sin embargo inferior al incremento medio anual del tercer 
trimestre del ejercicio, un 2,7%. 

 
 
Por el lado negativo, el principal indicador de la marcha del sector secundario sigue 

acumulando caídas en los últimos meses aunque los datos disponibles referidos al cuarto 
trimestre de 2016 son más positivos.  

 
 
Así, según el índice de producción industrial corregido de efecto calendario (IPI), en el 

mes de octubre se produjo una caída de la producción industrial del 5,6% anual, y en el mes 
de noviembre se reduce un 0,1%, frente al descenso acumulado del 4,3% registrado en el 
tercer trimestre del año. Además, la tendencia del IPI -medida por una media móvil de 6 
meses- mejora su trayectoria en el mes de noviembre seis décimas hasta el -4,2%.  

 



 

61 
 

 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Utilización capacidad productiva (Aragón)
(Porcentaje)

Total Bienes Inversión Bienes Consumo

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción y Clima Industrial (Aragón)
Corregido calendario (Variación anual en %)

IPI Clima IPI media móvil (6)  
Fuente: IAEST 
 
 
En cuanto al sector servicios y el nivel de consumo, los indicadores disponibles relativos 

al cuarto trimestre del año muestran señales que indicarían un mantenimiento en su ritmo de 
crecimiento con sesgos a la baja. 

 
 
Por lo que respecta a la llegada de viajeros y a las pernoctaciones hoteleras en la 

Comunidad Autónoma, éstas crecieron en el último trimestre de 2016 un 11,6% y un 9,4%, 
respectivamente, y en ambos casos por encima de la media nacional. En relación a los datos 
del tercer trimestre del año, el dato de viajeros es levemente inferior (13,8%), así como el de 
pernoctaciones es inferior (15,2%). En relación a la tendencia -medida por una media móvil 
de 6 meses- que presentan ambos indicadores, esta experimenta una mejora en su senda 
positiva respecto al trimestre precedente en el caso de los viajeros, mientras que experimenta 
un suave descenso en el caso de las pernoctaciones. 
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Respecto a la afiliación a la Seguridad Social en el sector servicios, experimentó un 

destacado aumento en tasa anual del 2,8% en el último trimestre del año, registro que se sitúa 
por debajo del 3,3% de media en el tercer trimestre del ejercicio. 

 
 
Atendiendo a los datos más recientes del Indicador de Actividad del Sector Servicios 

(IASS), se observa un avance del 5,6% en el mes de octubre y del 2,5% en el mes de 
noviembre, respecto a los mismos meses de 2015. Estos datos considerados de forma 
agregada son cuatro décimas inferiores a la media del tercer cuarto del año (4,4%), si bien su 
tendencia se acelera. Las ramas principales que impulsaban el crecimiento del sector en el 
tercer trimestre del año, y continuaban haciéndolo a finales de 2016, eran actividades 
profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares; y, en 
menor medida, información y comunicaciones. 

 
 

Finalmente, en relación al Índice de comercio minorista (ICM), el cuarto trimestre de 
2016 ha sido el menos positivo del año para el comercio minorista aragonés, al anotar un 
crecimiento del 0,8% interanual. Además, el cuarto trimestre de 2016 registra una tasa de 
variación positiva inferior a la anotada en el mismo periodo de 2015 (3,6%). No obstante lo 
dicho, en el conjunto de 2016, la evolución del Índice de comercio al por menor en Aragón 
(2,9% de crecimiento anual) fue más positiva que la experimentada el año anterior (2,7%), si 
bien su evolución fue peor que la media nacional, que experimentó un incremento del 3,7% 
anual. 

 

-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ICM p. ctes., media móvil (6)
(Variación anual en %)

España Aragón  
Fuente: INE, IAEST 

 
 
En cuanto al sector de la construcción, se observa una tendencia –medida por una media 

móvil de doce meses- positiva en los visados de obra nueva, que se acelera en los últimos 
meses, y una tendencia negativa en el caso de la licitación oficial total, que mejora no 
obstante respecto a los meses anteriores.  
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Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social en el sector experimentó un aumento en 

tasa anual del 1,2% en el cuarto trimestre de 2016, dato por debajo del 1,6% que de media 
experimentó el sector en el tercer trimestre del año. Con este escenario, no parecen existir 
señales evidentes que indiquen que la construcción vaya a cambiar de forma notable su 
evolución, por tanto se espera que el nivel de actividad continúe siendo moderado. 

 

-110
-70
-30
10
50
90

130
170
210
250
290
330
370
410
450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aragón.Construcción 
(Variación anual en %, media móvil 12)

Visados obra nueva Licitación oficial
 

 Fuente: INE, IAEST 
 
 

Por último, y respecto a la evolución del comercio exterior de la Comunidad Autónoma, 
el último dato publicado de exportaciones correspondiente al mes de noviembre, registra una 
evolución interanual positiva del 7,6%, frente a la tasa de variación anual del 4,5% del mes 
anterior. De este modo, la tendencia se acelera y continúa en terreno positivo. Respecto a las 
compras exteriores, el dato del mes de noviembre, registra un incremento interanual del 9,1%, 
frente a la caída del 0,1% anual anotada en el mes de octubre, con lo que la tendencia de las 
importaciones también se acelera y, asimismo, continúa en terreno positivo. 

 
 

Con los datos disponibles hasta el momento, y a la espera de la conocer la evolución de 
los flujos comerciales durante el mes de diciembre, se espera que la contribución del sector 
exterior al crecimiento del PIB en Aragón durante el último trimestre de 2016 continúe siendo 
positiva, como ya sucedió también en el segundo y tercer trimestre del año 

 
 

Asimismo, y dado que las exportaciones acumuladas en el periodo enero-noviembre 
registran una tasa de variación interanual del 2,8%, alcanzando un valor de 10.135,1 millones 
de euros, se espera batir en 2016 el récord histórico de exportaciones alcanzado el año pasado, 
cuando las ventas al exterior de la Comunidad Autónoma ascendieron a 10.567 millones de 
euros en el conjunto del ejercicio. 
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Con todo ello, las perspectivas para la economía aragonesa son continuistas para el 
cierre del año 2016 y de leve desaceleración para el próximo ejercicio, enmarcadas en un 
contexto nacional que consolida el proceso de crecimiento económico, aunque a menor ritmo, 
y un entorno europeo para el que se espera un comportamiento estable, de acuerdo a las 
últimas previsiones.  

 
 

A la vista de los datos disponibles más recientes sobre el ritmo de avance del PIB en 
Aragón (crecimiento del 2,9% interanual y 0,6% trimestral, en el tercer trimestre del año) y el 
escenario macroeconómico descrito en los apartados anteriores, el Departamento de 
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón prevé que la fase de crecimiento de la 
actividad económica regional continúe en la parte final del año, lo cual le llevaría a alcanzar 
un crecimiento medio en torno al 3,0% en el conjunto del año 2016.  

 
 

Como se ha desgranado anteriormente, por un lado, los indicadores de seguimiento de la 
coyuntura económica regional señalan que Aragón afianza la trayectoria de crecimiento 
económico, con un perfil mayormente continuista. Por otro lado, el contexto nacional e 
internacional de la economía aragonesa prosigue la trayectoria de avance a un ritmo 
destacado, y la Comunidad Autónoma continúa beneficiándose del impacto positivo que 
procuran los condicionantes externos favorables (“vientos de cola”) para el crecimiento 
económico, como unos precios contenidos del petróleo, la política monetaria europea 
expansiva o la depreciación del euro. 

 
 
 

1.5. PREVISIONES ECONÓMICAS PARA 2017 
 
 
A pesar del aumento generalizado de la incertidumbre en el contexto internacional, se 

espera por parte de las principales entidades internacionales una cierta aceleración de la 
economía mundial para el ejercicio 2017. Las previsiones de los principales organismos 
señalan un crecimiento moderado de la economía mundial en 2016, en torno al 3% anual, y 
una aceleración progresiva a partir de 2017.  

 
 
En este contexto, la economía de la zona euro consolidará la recuperación económica, 

registrando una ligera desaceleración en 2016 y 2017, debido principalmente al impacto 
negativo derivado de la incertidumbre por el resultado del referéndum británico, con 
crecimientos del PIB en el entorno del 1,6%, seguidos de un perfil creciente los años 
posteriores del horizonte de previsión. 
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   Fuente: Fondo Monetario Internacional 
 
 
Las economías emergentes continúan liderando el crecimiento, superando ciertas dudas 

exhibidas en la primera parte del año. La recuperación del precio del petróleo tras el acuerdo 
de la OPEP para recortar la producción (alcanzado en Viena el pasado 30 de noviembre) 
apoyará a numerosos emergentes, muy dependientes de las exportaciones de materias primas, 
cuyas finanzas públicas habían sufrido un fuerte deterioro debido a los bajos precios del 
crudo. Por otra parte, no se esperan graves perjuicios para las economías desarrolladas, toda 
vez que el recorrido al alza del precio se presume limitado.  

 
 
No obstante lo anterior, el ritmo de crecimiento global sigue siendo reducido por 

comparación con anteriores recuperaciones cíclicas. Insistía en ello la OCDE, quien en su 
último Economic Outlook publicado el 28 de noviembre del pasado año repetía una vez más 
el retrato de una economía mundial atrapada en un bucle de bajo crecimiento, caracterizado 
por una debilidad de la inversión, de la productividad y del comercio internacional que se 
retroalimentan mutuamente, reclamando como solución un uso más activo de una política 
fiscal selectiva, aprovechando la ventana de oportunidad que ofrecen los bajos tipos de interés 
para financiar dicha expansión fiscal. Al mismo tiempo, la OCDE alertaba de las 
consecuencias negativas que se derivarían de la implementación de nuevas restricciones al 
comercio internacional. 

 
 
 
 

PREVISIONES FMI
PIB 2014 2015 2016 2017
Mundo 3,4 3,2 3,1 3,4

Economías avanzadas 1,8 2,1 1,6 1,9
Estados Unidos 2,4 2,6 1,6 2,3
Japón 0,0 1,2 0,9 0,8
Reino Unido 2,9 2,2 2,0 1,5
Zona Euro 0,9 2,0 1,7 1,6

Alemania 1,6 1,5 1,7 1,5
Francia 0,2 1,3 1,3 1,3
Italia -0,4 0,7 0,9 0,7
España 1,4 3,2 3,2 2,3

Emergentes 4,6 4,1 4,1 4,5
Rusia 0,6 -3,7 -0,6 1,1
China 7,3 6,9 6,7 6,5
India 7,3 7,6 6,6 7,2

Brasil 0,1 -3,8 -3,5 0,2

México 2,3 2,6 2,2 1,7
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PREVISIONES OCDE
PIB 2014 2015 2016 2017

Economías avanzadas
Estados Unidos 2,4 2,6 1,5 2,3
Japón 0,0 0,5 0,8 1,0
Reino Unido 2,9 2,2 2,0 1,2
Zona Euro 1,0 1,9 1,7 1,6

Alemania 1,6 1,5 1,7 1,7
Francia 0,6 1,2 1,2 1,3
Italia -0,3 0,6 0,8 0,9
España 1,4 3,2 3,2 2,3

Emergentes
Rusia 0,7 -3,7 -1,7 0,5
China 7,3 6,9 6,7 6,4
India 7,2 7,6 7,4 7,6
Brasil 0,1 -3,9 -3,4 0,0  
Fuente: OCDE 

 
 

Entre las fuentes de riesgo que amenazan al crecimiento de la economía global, la 
política ha pasado a un primer plano, en particular a ambos lados del Atlántico, en Estados 
Unidos y en la Unión Europea. 

 
 
Finalmente, y por lo que respecta a la Unión Económica Monetaria, la Comisión 

Europea prevé una ralentización general en los ritmos de crecimiento, si bien el 
comportamiento de las principales economías no sería homogéneo y países como Francia o 
Italia verían impulsado su ritmo de avance, aunque de forma muy contenida.  

 
 

PREVISIONES COMISIÓN EUROPEA
PIB 2014 2015 2016 2017

Zona Euro 0,9 1,7 1,7 1,5
Alemania 1,6 1,7 1,9 1,5
Francia 0,2 1,2 1,3 1,4
Italia -0,3 0,8 0,7 0,9
España 1,4 3,2 3,2 2,3

Reino Unido 2,9 2,3 1,9 1,0  
Fuente: Comisión Europea 
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En España, la recuperación de su economía continuaba a finales de 2016 a un ritmo 

similar al observado a lo largo del año, si bien en el año 2017 se espera una ralentización en 
su ritmo de avance, tal como indican las previsiones de los principales organismos 
internacionales, que sitúan el crecimiento de España en un 3,2% en 2016, y en un 2,3% en 
2017.  

 
 
En concreto, en noviembre de 2016 la OCDE estimaba en el citado 3,2% el ritmo de 

avance de la economía española para el conjunto del ejercicio 2016, mejorando en cuatro 
décimas sus anteriores previsiones. Sin embargo, para 2017 la OCDE mantenía su expectativa 
de un crecimiento para España en el 2,3% anual. Por su parte, la Comisión Europea en el mes 
de noviembre también estimó un crecimiento para la economía española del 3,2% para ese 
año, lo que supone seis décimas más que sus últimas previsiones realizadas la pasada 
primavera, y del 2,3% para 2017, lo que representa dos décimas menos que sus anteriores 
proyecciones. Por último, en el mes de diciembre el FMI coincidía en sus previsiones de 
crecimiento para España en 2016 y 2017 con la OCDE y la Comisión Europea. 

 
 
Respecto a las previsiones oficiales del Gobierno de España, recogidas en la 

“Actualización del plan presupuestario 2017 del Reino de España”, publicado el pasado 9 de 
diciembre de 2016, se estima un crecimiento del 3,2% para el PIB español en dicho año y del 
2,5% en 2017. El escenario macroeconómico que se presenta supone una revisión al alza del 
ritmo de crecimiento del PIB real en 2016 y 2017 respecto a lo estimado en el Plan 
Presupuestario 2017 presentado en octubre, de tres y dos décimas, respectivamente, hasta el 
3,2% este año y el 2,5% el próximo. El mayor crecimiento previsto para el año 2016 se debe, 
en parte, a la revisión al alza del crecimiento interanual del PIB en el segundo trimestre, así 
como a una evolución de la actividad económica en el tercer trimestre más favorable de lo 
esperado y a una mejora de las perspectivas para el último trimestre del año. 

 
 
El escenario macroeconómico descrito en el citado documento constituye la base del 

Plan Presupuestario para el año 2017 del Estado, y cuenta con el aval de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha calificado las previsiones como 
probables y considera que el escenario macroeconómico del Gobierno es prudente en su 
conjunto. El mismo refleja, a medio plazo, la consolidación de la recuperación y la posterior 
estabilización de la economía española. Estas proyecciones se sustentan en la mejora de la 
confianza y del empleo, en el mejor acceso al crédito, favorecido por la culminación del 
proceso de saneamiento financiero, así como en el contexto de moderación de precios y tipos 
de interés. Se trata de un patrón de crecimiento más equilibrado, apoyado tanto en la demanda 
externa como en la interna. 

 
 
En definitiva, las previsiones para 2017 indican que el crecimiento de la economía 

española seguirá una senda de expansión más contenida. Esta desaceleración en su ritmo de 
avance sería consecuencia de la menor contribución de algunos impulsos temporales que han 
alimentado el crecimiento durante 2016 como el precio del petróleo o las políticas monetarias 
y fiscales expansivas. Asimismo, ciertos riesgos como el impacto del Brexit o la desviación 
de los objetivos de déficit persisten. 
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Por lo que respecta a la evolución reciente del precio del petróleo, ha seguido una 

trayectoria creciente desde el mes de agosto del pasado año, que llevó la cotización 
internacional del petróleo a una media mensual de 53 dólares por barril en su calidad Brent en 
el mes de diciembre. Se espera que el precio del petróleo en los próximos meses se estabilice 
entre 55 y 60 dólares por barril, como consecuencia del pacto alcanzado en diciembre por los 
países miembros de la OPEP y otros países productores de crudo para reducir la producción 
en 2017. 

 
 
En los próximos trimestres el crecimiento de la economía española seguirá estando 

apoyado por la política monetaria expansiva llevada a cabo por Banco Central Europeo, pero 
su programa de compra de activos verá reducido su volumen a lo largo de 2017. No obstante, 
el BCE ha señalado que hasta que se observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que 
sea compatible con su objetivo, las perspectivas sean más favorables, o las condiciones 
financieras sean incompatibles con el progreso del ajuste sostenido de la senda de inflación, 
tiene previsto ampliar el volumen y/o la duración del programa. 

 
 
Respecto a los riesgos internacionales que pueden tener una mayor influencia para el 

crecimiento de la economía nacional, sigue destacando la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. Así, a pesar de que todavía no hay disponibles datos concluyentes sobre el impacto 
del Brexit en la economía española, la depreciación de la libra y la moderación de la demanda 
interna británica tendrán su impacto tanto en el corto plazo (flujos comerciales y turismo) 
como en el medio y largo plazo (inversión directa e inmigración). 

 
 
A nivel nacional, el principal riesgo al que se enfrenta la economía española es su 

posible desviación de la senda de ajuste del déficit público marcada por la Comisión Europea 
para los próximos años. En este sentido, cabe recordar que en julio del pasado año el Consejo 
Europeo concedió dos años de prórroga para reconducir el déficit público por debajo del 3% 
del PIB. Así, la nueva senda de ajuste fiscal señala un déficit del 4,6% en 2016, un 3,1% en 
2017 y un 2,2% en 2018. 

 
 
En el lado positivo, el papel de la demanda interna como motor del crecimiento de la 

economía española se mantendrá en el periodo 2017-2019, si bien su aportación se irá 
moderando progresivamente. El impulso de la demanda interna continuará estando apoyado 
por la creación de empleo, la recuperación de la confianza y por la ausencia de presiones 
inflacionistas importantes, procurando así un incremento de la renta disponible. Además, la 
expectativa de que los tipos de interés permanezcan en niveles históricamente bajos seguirá 
actuando como soporte del gasto. A todo ello hay que unir el progreso en la corrección de los 
desequilibrios de la economía española. 

 
 
Por su parte, la contribución positiva del sector exterior al crecimiento durante el 

horizonte de previsión viene determinada tanto por el dinamismo de las exportaciones de 
bienes y servicios, impulsadas por las ganancias de competitividad y la mejora de los 
mercados de exportación españoles, como por una ligera ralentización de las importaciones, 
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en consonancia con la evolución de la demanda interna. En esta línea, la OCDE ha revisado 
ligeramente al alza el crecimiento global, que seguirá una tendencia a la aceleración para 2017 
y 2018. Por consiguiente, el entorno internacional seguiría apoyando las exportaciones 
españolas, salvo giros proteccionistas en alguna de las principales economías desarrolladas. 
Además, las ventas internacionales a la zona euro no deberían verse afectadas ya que se 
espera que el nivel de actividad a nivel europeo se mantenga.  

 
Panel Previsiones crecimiento real de España en 2017 y 2018

Organismo 2016 2017 2018 Fecha
Fondo Monetario Internacional 3,2% 2,3% 2,1% ene-17

Banco de España 3,2% 2,5% 2,1% dic-16

Gobierno de España 3,2% 2,5% 2,4% dic-16

FUNCAS 3,3% 2,4% n.d. dic-16

OCDE 3,2% 2,3% 2,2% nov-16

Comisión Europea 3,2% 2,3% 2,1% nov-16

Variación anual en % salvo indicación en contrario

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Por lo que respecta a la economía aragonesa, el escenario macroeconómico en el que 
se enmarcan sus previsiones para el año 2017 está basado en la evolución y tendencias que 
para el conjunto de la economía española describe el documento anteriormente citado: 
Actualización del plan presupuestario 2017 del Reino de España. Así, el escenario 
macroeconómico “se fundamenta en hipótesis externas sobre el tipo de cambio, los precios 
del petróleo y los tipos de interés, que se han elaborado teniendo en cuenta la evolución 
reciente de estas variables, así como en supuestos sobre el crecimiento de los mercados 
españoles de exportación y del PIB mundial, en línea con las estimaciones de los 
principales organismos internacionales”, que son las siguientes: 

 
 

                  HIPÓTESIS BÁSICAS DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO 2016‐2019
Variación % sobre el mismo período del año anterior, salvo indicación en contrario

2015 2016 2017 2018 2019

Tipo de interés a corto plazo (euribor a tres meses) 0,0 ‐0,3 ‐0,3 ‐0,3 0,0
Tipo de interés a largo plazo (deuda a 10 años) 17,0 1,7 1,9 2,2 2,5
Tipo de cambio (dólares/euro) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Crecimiento del PIB mundial 3,1 3,0 3,4 3,5 3,6
Crecimiento del PIB zona euro 2,0 1,7 1,5 1,7 1,8
Mercados españoles de exportación 4,0 2,4 3,5 4,0 4,1
Precio del petróleo Brent (dólares barril) 52,2 43,0 50,2 52,4 52,4

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Banco Central Europeo y Comisión Europea  
 
 

Las perspectivas para la economía aragonesa son continuistas para el cierre del año 
2016 y de cierta ralentización en su ritmo de avance para el ejercicio 2017, enmarcadas en 
un contexto nacional que consolida el proceso de recuperación económica, aunque a menor 
ritmo, y un entorno europeo para el que se espera un comportamiento favorable, de 
acuerdo a las últimas previsiones.  
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Como se ha desgranado anteriormente, a la vista de la mayoría de indicadores 

parciales disponibles hasta el momento que evidencian un perfil mayormente continuista, y 
de los datos más recientes estimados por el IAEST sobre el ritmo de avance del PIB en 
Aragón (crecimiento del 2,9% interanual y 0,6% trimestral, en el tercer trimestre del año), 
así como el marco macroeconómico descrito, el Departamento de Economía, Industria y 
Empleo del Gobierno de Aragón estima que la fase de expansión de la actividad 
económica regional ha continuado en el último tramo del año, lo cual le llevaría a alcanzar 
un crecimiento medio en torno al 3,0% en el conjunto del año 2016.  

 
 
Por lo que respecta al ejercicio 2017, y de forma similar a lo que se espera para el 

conjunto de España, las previsiones de crecimiento de la economía aragonesa muestran 
una ligera desaceleración en su fase de expansión. Ello respondería al progresivo 
agotamiento de algunos factores externos dinamizadores (los denominados “vientos de 
cola”, y que hacen referencia principalmente a la política monetaria acomodaticia del 
BCE, los contenidos precios del petróleo y derivados, o la depreciación del euro) de los 
que viene disfrutando la economía regional. Asimismo, Aragón se enfrentaría al menor 
impulso esperado de la economía nacional.  

 
 
El análisis de los fundamentos macroeconómicos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, de la información económica disponible y de la evolución prevista de los 
principales indicadores económicos, así como los factores internos y externos que podrían 
afectar, al alza o a la baja, la senda esperada de crecimiento aragonés en el año 2017, 
permite obtener las siguientes conclusiones principales.  

 
 
Por el lado de la demanda, el crecimiento real del PIB aragonés en 2017 sería 

resultado de la aportación positiva tanto del componente doméstico como del externo. La 
demanda interna volverá a tener una contribución positiva destacada el próximo ejercicio e 
impulsará el dinamismo de la región, siendo nuevamente consumo e inversión en bienes de 
equipo los componentes que sostendrán el crecimiento aragonés, ya que la inversión en 
construcción podría moderarse. Por su parte, el consumo público se mantendrá contenido y 
su contribución cercana a niveles neutrales, dada la necesidad perentoria de continuar con 
el proceso de consolidación fiscal en la región. 

 
 
Junto a ello, se espera que la contribución positiva del sector exterior al crecimiento 

durante el segundo y el tercer trimestre de 2016 pueda mantenerse, como consecuencia, 
por un lado, del dinamismo de las exportaciones regionales de bienes y servicios, que 
vienen impulsadas por las mejoras de competitividad y el buen tono de los mercados de 
destino regionales, y por otro, de cierta ralentización de las importaciones en consonancia 
con la evolución de la demanda interna aragonesa. 

 
 
En la vertiente de la producción, se espera que en 2017 el sector servicios continúe 

liderando el avance y que el resto de los sectores productivos contribuyan positivamente al 
crecimiento regional. 
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En el mercado laboral, el crecimiento de la economía aragonesa en 2017 permitirá un 

nuevo aumento del empleo, aunque menor al previsto para el presente año, lo que situaría 
la tasa de paro (EPA) en torno al 13,5% para el conjunto del año. Por su parte, se espera 
que el aumento del empleo sea ligeramente inferior al crecimiento real del PIB, lo que se 
traducirá en un avance de los niveles de productividad aparente del trabajo en términos 
reales en Aragón. 

 
 
En definitiva, de acuerdo a  las consideraciones expuestas, durante el año 2017 el 

ritmo de actividad seguirá afianzando la recuperación de la economía aragonesa iniciada a 
principios de 2014, y que se ha intensificado gradualmente consolidando la fase de 
crecimiento económico de la región. Ante este escenario, el Departamento de Economía, 
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón prevé que el crecimiento real del PIB en 
Aragón en el promedio del año 2017 se sitúe en el 2,6%, cuatro décimas inferior al registro 
esperado para el conjunto del 2016, y dato una décima superior el esperado para el 
conjunto de España. 

 
 
                       Tasa de variación interanual del PIB de Aragón (%) 

‐4

‐3

‐2

‐1

0

1

2

3

4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 
              Fuente: IAEST hasta 3T de 2016. Previsión del Gobierno de Aragón 
 
 
 
De este modo, teniendo en cuenta el crecimiento real previsto y la evolución 

esperada para el deflactor del PIB que se situaría en el 1,5% (se toma el dato para el 
conjunto de España en el año 2017, establecido en el vigente escenario macroeconómico 
2016-2019 del Gobierno de España), la economía aragonesa registrará en 2017 un 
crecimiento del PIB del 4,1%, en términos corrientes, con lo que el PIB nominal de la 
comunidad autónoma superaría los 36.388 millones de euros. 
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Previsiones del Gobierno de Aragón

 (Miles de euros) 2015 * 2016 ** 2017 ***
PIB Aragón 33.688.924 34.942.489 36.388.758

Tasas anuales de variación PIB (%)
PIB real Deflactor PIB nominal PIB (€ corrientes)

2016 3,00 0,70 3,72 34.942.489
2017 2,60 1,50 4,14 36.388.758

* Fuente: CRE Base 2010. PIB a precios de mercado. Precios corrientes. Estimación Avance
** Calculado sobre el valor de 2015, según la estimación de crecimiento real (3,0%) y deflactor del PIB (0,7%), para el conjunto 
de España en 2015 establecido en el vigente Escenario macroeconómico 2016-2019 del Gobierno de España
*** Calculado sobre el valor de 2016, según la estimación de crecimiento real (2,6%) y deflactor del PIB (1,5%), para el conjunto
 de España en 2016 establecido en el vigente Escenario macroeconómico 2016-2019 del Gobierno de España  

 
 
La previsión del Gobierno de Aragón sobre el crecimiento de la economía aragonesa 

para el conjunto del año 2017 es consistente con las predicciones realizadas por parte de 
los principales organismos y entidades externas que realizan labores de previsión regional, 
tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Panel Previsiones crecimiento real de Aragón en 2016 y 2017
Organismo 2016 2017 Fecha

Gobierno de Aragón 3,0% 2,6% dic-16

BBVA Research 3,5% 2,5% nov-16

AIReF 3,3% n.d.* dic-16

FUNCAS 3,1% 2,5% oct-16

Ibercaja 3,1% 2,9% nov-16

Hispalink 3,1% 2,1% dic-16

Fundación Basilio Paraiso 2,8% 2,8% jul-16

CEPREDE 2,7% n.d. dic-16
Variación anual en % salvo indicación en contrario
Fuente: Elaboración propia
* La AIReF fija un límite inferior del 1,5%, y un límite superior del 3,7%  
 
 

Se observa así que entidades como BBVA Research, AIReF, FUNCAS, Ibercaja, 
CEPREDE, Hispalink o la Fundación Basilio Paraíso, arrojan una previsión de crecimiento 
para la Comunidad Autónoma de Aragón de entre el 2,1% y el 2,9% para el año 2017. 
Estas estimaciones del consenso de analistas se sitúan pues, en su conjunto, en línea con la 
previsión realizada por el Departamento de Economía, Industria y Empleo; sin perjuicio de 
que este cuadro de predicción esté sujeto de forma lógica a la sensibilidad implícita del 
escenario macroeconómico considerado en cada caso, el cual podría verse alterado de 
forma notable ante la eventualidad de que se produzca cualquier inesperado shock 
económico nacional o internacional. 
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Por otra parte, esta previsión se enmarca en un escenario base que presenta un 

balance de riesgos a la baja, caracterizado por una serie de condicionantes cuyas 
desviaciones darían lugar a una modificación al alza o a la baja en la citada previsión, 
según el sentido de las mismas. Entre los factores que contribuyen a impulsar el 
crecimiento de la economía aragonesa estarían:  

 
a) La mejor evolución del mercado de trabajo aragonés en el que la creación de 

empleo ha mantenido una evolución positiva en 2016 y se espera que continúe con 
esta tendencia en 2017, lo que a su vez refuerza también la recuperación de la 
demanda interna regional.  

 
b) Una política monetaria que continúa con un tono marcadamente expansivo y sin 

señales a corto plazo de cambio de orientación, lo que procura mejores condiciones 
en la oferta crediticia disponible tanto para avanzar con el progresivo ajuste del 
nivel de endeudamiento del sector privado, como para financiar nuevos proyectos 
de inversión empresarial.  

 Por otra parte, el previsto mantenimiento de una política monetaria laxa 
implementada por el BCE unida al endurecimiento progresivo de la política 
monetaria estadounidense a lo largo de 2017 anunciada por la FED prolongaría la 
senda de depreciación del euro durante los próximos trimestres, favoreciendo las 
exportaciones aragonesas gracias a la mayor competitividad-precio, lo que a su vez 
mejoraría la contribución de la demanda externa al PIB aragonés. Sus efectos 
finales dependerán, en gran medida, de la intensidad y rapidez con la que se 
produzca este decoupling.  

 
c) La contribución positiva de la demanda exterior al PIB aragonés durante los 

últimos trimestres impulsada por el dinamismo de las exportaciones, que se espera 
pueda mantenerse durante 2017, contribuiría a mejorar el superávit por cuenta 
corriente de la Comunidad Autónoma. Por su parte, se espera una contención en la 
evolución de las importaciones en línea con la trayectoria prevista de la demanda 
interna. 

 
d) La expectativa de que los precios de las materias primas y del petróleo se 

mantengan estabilizados durante los próximos trimestres en niveles históricamente 
reducidos respecto a los precios medios de los últimos años, aunque su efecto se ve 
atenuado por el repunte experimentado en las últimas semanas y que se prevé 
continúe en un futuro cercano, presionando al alza la inflación de consumo. 

 
e) Una mayor flexibilidad del proceso de consolidación fiscal y reducción del stock 

de deuda pública, permitiría articular al Gobierno de Aragón una política fiscal más 
expansiva en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

 
f) Finalmente, shocks positivos en el contexto internacional como puede ser un mayor 

crecimiento del esperado en China o una aceleración del crecimiento medio de la 
OCDE. 
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Asimismo, entre los factores que podrían generar desviaciones desfavorables y 
suponen riesgos para el crecimiento de la economía aragonesa, destacan:  

 
a) Acontecimientos en el entorno político y geoestratégico internacional, entre los que 

destacan un endurecimiento de la concreción (fechas, condiciones, etc.) del 
programa para la salida del Reino Unido de la Unión Europea  -Brexit-, o cambios 
bruscos en la orientación de la política económica ejecutada por la nueva 
administración estadounidense que puede suponer importantes restricciones al 
comercio internacional. 

 
b) Shocks inesperados que generen un estancamiento de los ritmos previstos de 

crecimiento económico internacional, y sobre todo europeo. 
 

c) Un eventual endurecimiento de la senda de consolidación fiscal programada para 
Aragón en el año 2017 por la necesidad de implementar medidas de ajuste 
adicionales. 

 
 

Por último, y de forma resumida, se presentan en la siguiente tabla las perspectivas 
económicas para el año 2016 y 2017 tanto de la economía aragonesa, como de la nacional 
y el conjunto de la zona euro. 

 
 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
PRODUCCIÓN
Producto Interior Bruto 3,1 3,0 2,6 3,2 3,2 2,5 1,9 1,7 1,5
PRECIOS – DEFLACTOR DEL PIB
Variación media anual (4) 0,5 0,7 1,5 0,5 0,7 1,5 1,1 1,0 1,2
MERCADO DE TRABAJO 
Empleo, media anual (5) 4,2 2,4 2,0 3,0 2,9 2,4 1,0 1,4 1,0
Tasa de Paro (EPA), media anual 16,3 14,7 13,5 22,1 19,6 17,6 10,9 10,1 9,7
SECTOR PÚBLICO
Capacidad o necesidad de
financiación(6), % PIB
Deuda Pública(7), % PIB 20,6 21,2 18,5 99,3 99,4 99,0 92,6 91,6 90,6

    En el caso de Aragón, el dato de 2017 se refiere al objetivo de estabilidad presupuestaria establecido.

    para 2017 el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Perspectivas Económicas
ARAGÓN (1) ESPAÑA (2) ZONA EURO (3)

‐2,0 ‐0,7 ‐0,6 ‐5,1 ‐4,6 ‐3,1

    En el caso de Aragón, para 2015 se incluyen los datos de final de ejercicio, para 2016 los datos disponibles (octubre), y 

‐2,1 ‐1,8 ‐1,5

(1) Fuente: Dpto. Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, IAEST, INE, Banco de España y Min. de Hacienda y AAPP
(2) Fuente: Min. de Ec., Ind. y Comp.; Min. de Hac. y AAPP (Actualización del Plan Presupuestario del Estado para 2017)
(3) Fuente: Comisión Europea (European Economic Forecast, Autumn 2016);
(4) Deflactor del PIB: para Aragón se contempla el mismo deflactor del PIB que la media nacional
(5) En términos EPA para Aragón y Zona Euro, para España empleo en términos de Contabilidad Nacional
(6) Fuente: Min. de Hac. y AAPP. Capacidad (+) Necesidad (‐) de financiación en % del PIB. SEC‐2010

(7) Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Porcentajes del PIB pm.
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2. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 

La política de control del endeudamiento y la adecuada estructura de la deuda, que 
permite hacer frente a potenciales oscilaciones de los mercados, mantienen a la Comunidad 
Autónoma de Aragón en una sólida posición financiera. 

 
El nivel de deuda consolidada de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo 

con la definición del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010), a 
fecha 31 de diciembre de 2015 ascendía a 6.930 millones de euros, un 20,6% del Producto 
Interior Bruto (PIB) regional de la Comunidad Autónoma, porcentaje 3,8 puntos inferior a la 
media de las comunidades autónomas, que se situó en el 24,4%. Asimismo, esto supuso que 
en el año 2015 la Comunidad Autónoma de Aragón cumpliera con el objetivo de deuda 
pública, tal y como pone de manifiesto el informe sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto de 2015, 
publicado en octubre de 2016 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 
En lo que respecta únicamente a la Administración General de la Comunidad 

Autónoma, su nivel de deuda a fecha 31 de diciembre de 2015 se situaba en 6.760,5 millones 
de euros. 

 
En cuanto a su composición, por tipo de instrumento, el 57,7% estaba 

instrumentalizado en préstamos y el resto en valores de deuda pública. Atendiendo al tipo de 
interés, un 82,7% estaba a tipo fijo y el resto a tipo variable. En cuanto a la moneda, la 
totalidad de deuda estaba contratada en euros. Y finalmente, atendiendo al plazo, el 93,9% de 
la deuda era a largo plazo, mientras que el 6,1% era endeudamiento a corto plazo. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAl DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(31/12/2015)

57,66%

42,34%

82,75%

17,25%

100,00%

0,00%

93,95%

6,05%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PRÉSTAMOS VALORES TIPO FIJO TIPO VARIABLE EUROS DIVISAS LARGO PLAZO CORTO PLAZO

 
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública (Gobierno de Aragón). 

 
 
En el año 2016 la Comunidad Autónoma se acogió al compartimento Fondo de 

Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a CCAA regulado en el Real Decreto-ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. A través de este mecanismo se 
ha financiado el déficit permitido para el año 2016, los vencimientos por amortizaciones del 
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ejercicio, la anualidad correspondiente relativa a la devolución de la liquidación negativa del 
sistema de financiación autonómica de los años 2008 y 2009, y los déficits de ejercicios 
anteriores pendientes de financiar. Por este último concepto, hasta el 31 de diciembre de 2016 
se abonaron facturas pendientes por importe de 406,2 millones, lo que ha supuesto la 
transformación de deuda comercial en deuda financiera. 

 
Además, en el año 2016, se produjo la segunda disposición de un préstamo 

formalizado en diciembre de 2015 cuyo objeto fue la refinanciación de la deuda a largo plazo 
de la Universidad de Zaragoza. En concreto, el importe total refinanciado ascendió a 13,8 
millones, de los cuales, 3,6 se dispusieron en marzo de 2016. Esta operación no ha afectado al 
nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo 
(PDE), ya que la Universidad de Zaragoza forma parte del perímetro de consolidación de la 
Comunidad Autónoma de acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales (SEC 2010). 

 
En el contexto de crisis económica de los últimos años, se ha producido una 

reducción de ingresos, y consecuentemente ha aumentado la necesidad de financiar el déficit 
generado, lo que ha elevado el nivel de deuda de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(en millones de euros)

1.137 1.489 1.864
2.859 3.332

4.365
5.016 5.537

6.759
7.403 7.657

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (P)
 

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública (Gobierno de Aragón). 
 
 
El endeudamiento neto de la Administración General de la Comunidad Autónoma 

del año 2015 fue de 1.222 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 22,1% 
respecto al año anterior. Este incremento respondió a la necesidad de financiar el déficit no 
financiero (tanto el déficit del ejercicio, como los excesos de los déficit de ejercicios 
anteriores no financiados), la anualidad correspondiente para la devolución de la liquidación 
negativa del sistema de financiación autonómica de los años 2008 y 2009, y a la nueva deuda 
asumida por Administración General por la refinanciación de algunas empresas públicas y de 
la Universidad de Zaragoza. 

 
En concreto, en el caso de las empresas públicas, se refinanció la deuda de Expo 

Zaragoza Empresarial, S.A. (EXPO), Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. 
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(PLAZA), Platea Gestión, S.A. (PLATEA) y Plhus Plataforma Logística, S.L. (PLHUS), por 
un importe total de 218,25 millones. Al igual que en el caso de la Universidad de Zaragoza, 
esta refinanciación no afectó al nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma según el 
Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), ya que EXPO, PLAZA, PLHUS y PLATEA forman 
parte del perímetro de consolidación de la Comunidad Autónoma de acuerdo con la 
metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC 2010). 

 
En cuanto a la previsión de cierre para 2016, se estima que a 31 de diciembre la 

deuda de la Administración General de la Comunidad Autónoma alcance 7.403 millones de 
euros, lo que supondrá un aumento de 644 millones de euros con respecto al año 2015, es 
decir, un 9,5% más. Este incremento responde a la necesidad de financiar el déficit no 
financiero (tanto el déficit del ejercicio, como los excesos de los déficit de ejercicios 
anteriores no financiados), la anualidad correspondiente relativa a la devolución de la 
liquidación negativa del sistema de financiación autonómica de los años 2008 y 2009 y a la 
nueva deuda asumida por Administración General por la refinanciación de la Universidad de 
Zaragoza, que como ya se ha mencionado, no tiene impacto en términos de deuda consolidada 
según SEC. 

 
En cuanto a 2017, se prevé que el nivel de deuda de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma a final de año alcance un saldo total de  7.657 millones de euros, 
derivados de la financiación del déficit permitido para ese ejercicio y de la anualidad 
correspondiente relativa a la devolución de la liquidación negativa del sistema de financiación 
autonómica de los años 2008 y 2009. 

 
A pesar de lo anterior, Aragón ha sido hasta ahora, y se espera que continúe siendo 

en el futuro, una de las regiones menos endeudadas en relación con el PIB regional. Su deuda 
relativa ha evolucionado de forma paralela con la del conjunto de comunidades autónomas, 
pero el diferencial se ha ido ampliando progresivamente, ya que Aragón ha aumentado a un 
menor ritmo su nivel de deuda. 

 
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA SOBRE PIB

(TOTAL DEUDA CONSOLIDADA SEC) (%)
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            Fuente: Banco de España, Departamento de Hacienda y Administración Pública (Gobierno de Aragón) y AFI. 
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DEUDA SOBRE PIB a 31-12-2015
(%)
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             Fuente: Banco de España 

 
 
La deuda viva del Sector Público Consolidable a finales de 2015 equivalía al 20,6% 

del PIB regional, 3,8 puntos porcentuales por debajo de la media de las Comunidades 
Autónomas. 

 
 
El incremento de la deuda viva ha tenido un lógico impacto en todos los indicadores 

de endeudamiento. A cierre de 2016, se estima que la deuda total represente un 173,0%  de 
los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma, muy por debajo del conjunto autonómico 
(193,4%). Para el año 2017 este ratio se reduciría hasta un 172,1% en Aragón. 
 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA SOBRE INGRESOS CORRIENTES
(%)

30,0 37,9
64,5 77,5

108,9
131,4

150,0
168,7 173,0 172,1

46,2 59,5
86,3

104,6
135,9

158,0
181,9 193,4

n.d.

192,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (P)

ARAGÓN TOTAL CCAA

 
Fuente: Banco de España, Ministerio de Hacienda y Función Pública y Departamento de Hacienda y Administración 

Pública (Gobierno de Aragón). 
 
El contexto de restricción crediticia en 2012 y su efecto sobre las primas de 

financiación, así como una cierta apelación a plazos reducidos elevó el peso de la carga 
financiera. La reducción de los ingresos corrientes en los últimos ejercicios trajo consigo el 
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aumento de la relación entre ambas variables, si bien se observa una reducción en 2015 y 
2016. En 2017 se incrementa ligeramente, a pesar de que los ingresos corrientes previstos 
crecen. Esto es consecuencia de las mayores amortizaciones previstas, mientras que, por su 
parte, los intereses a atender serán menores a los del año anterior. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA SOBRE INGRESOS 
CORRIENTES

(%)
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública y Departamento de Hacienda y Administración Pública (Gob. Aragón). 

 
 

 
El descenso de la población de la Comunidad Autónoma frente al incremento del 

endeudamiento, ha elevado la deuda per cápita hasta los 5.259 euros a final de 2015, un 
esfuerzo menor que en el caso del conjunto de las Comunidades Autónomas, que debe atender 
5.652 euros por persona de la deuda autonómica total a cierre de 2015. En 2016 y 2017 esta 
ratio se incrementaría, pero se mantendría por dejo de la media de las Comunidades 
Autónomas. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA POR HABITANTE
(en euros)

1.143 1.405
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3.414

3.985
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ARAGÓN
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Fuente: Banco de España, Departamento de Hacienda y Administración Pública (Gobierno de Aragón), INE y AFI. 
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La política de endeudamiento del Gobierno de Aragón se caracteriza por la 

planificación y la prudencia en la elección de los instrumentos de financiación. La gestión del 
riesgo de tipos de interés es uno de los principales objetivos de la política de endeudamiento 
del Gobierno de Aragón. A lo largo de los últimos ejercicios, se ha ido determinando la 
exposición de la cartera a la evolución de las tasas de interés en función de la curva de tipos y 
las expectativas. También hay que resaltar que toda la deuda está contratada en euros, por lo 
que no existe riesgo de tipo de cambio. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA DEUDA
(%)
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Fuente: Departamento de Hacienda  y Administración Pública (Gobierno de Aragón). 
 
 

Las operaciones del año 2016 colocan en 5,4 años la vida media de la deuda de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma. Esta vida media continúa siendo mayor 
en Aragón que la media del conjunto autonómico. 
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VIDA MEDIA DE LA DEUDA
(Años)
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Fuente: AFI 
 
 
 

Para garantizar la solvencia de la Comunidad, se ha tratado de evitar la excesiva 
concentración de vencimientos en pocos ejercicios, de modo que las amortizaciones no 
provoquen en ningún momento tensiones presupuestarias. Debido a las difíciles 
circunstancias de los mercados en los últimos años, fue necesario realizar algunas operaciones 
con plazos cortos de vencimiento, como se observa en el perfil de vencimientos de los años 
próximos. En los años siguientes, los vencimientos siguen mostrando un perfil bastante 
homogéneo. 
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Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública (Gobierno de Aragón). 
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3. MARCO LEGAL 

 
3.1. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

 
 
De acuerdo con la Constitución Española, las CC.AA. gozan de autonomía financiera 

para el desarrollo y ejecución de sus competencias (artículo 156.1 CE). A su vez, el artículo 
157 de la Constitución Española enumera los recursos de las Comunidades Autónomas y 
remite su regulación a una ley orgánica. Ésta es la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la cual representa el marco legal 
general de la financiación de las CC.AA. 

 
 
Además, el Estatuto de Autonomía de Aragón también recoge aspectos relativos a la 

hacienda autonómica en su Capítulo II del Título VIII y en las Disposiciones adicionales 
segunda y sexta y la transitoria segunda. 

 
 
Por su parte, el actual sistema de financiación autonómica -marco financiero por el cual 

se dota a las CC.AA. de los recursos financieros necesarios para hacer frente a los servicios 
traspasados por parte de la Administración Central- viene regulado en la Ley 22/2009, de 18 
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CC.AA. de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias. 

 
 

3.1.1. LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
 
En esta Ley se establecen una serie de principios generales que regulan la actividad 

financiera de las Comunidades Autónomas y su relación con la Hacienda del Estado y que 
son:  

 
 

a) El sistema de ingresos de las Comunidades Autónomas no podrá implicar 
privilegios económicos o sociales ni suponer la existencia de barreras fiscales en el 
territorio español. 
 
b) Corresponde al Estado la garantía de equilibrio económico a través de la 
política económica general adoptando las medidas oportunas para conseguir la 
estabilidad económica interna y externa y la estabilidad presupuestaria (entendida 
en términos SEC), así como el desarrollo armónico entre las diversas partes del 
territorio español. 
 
c) Se garantiza un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos 
fundamentales, independientemente de la Comunidad Autónoma de residencia. 
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d) Corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas y el Estado en consonancia 
con sus competencias en materia de ingresos y gastos públicos. 
 
e) Solidaridad entre las diversas nacionalidades y regiones que consagra la 
Constitución. 
 
f) Suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las 
Comunidades Autónomas. 
 
g) La lealtad institucional, que determinará el impacto, positivo o negativo, que 
puedan suponer las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente 
puedan hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas o sobre el Estado 
obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de 
financiación vigente y que deberán ser objeto de valoración y, en su caso, de 
compensación mediante modificación del Sistema de Financiación para el 
siguiente quinquenio. 
 
h) Cada Comunidad Autónoma está obligada a velar por su propio equilibrio 
territorial y por la realización interna del principio de solidaridad. 
 
i) Las Comunidades Autónomas gozarán del tratamiento fiscal que la Ley 
establezca para el Estado. 

 
 
Para la adecuada coordinación en materia fiscal y financiera de las Comunidades 

Autónomas y de la Hacienda del Estado se creó por esta Ley el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de las Comunidades Autónomas entendiendo de la coordinación de la política 
presupuestaria de las Comunidades Autónomas y el Estado. Con la publicación de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se 
incrementa la importancia del Consejo. De una parte debe valorar la idoneidad de los planes 
económico-financieros y de reequilibrio a elaborar por las Comunidades Autónomas y de otra 
elaborar informes de estabilidad y de deuda pública así como recibir información sobre el 
límite de gasto no financiero aprobado por las Comunidades Autónomas para la elaboración 
de su presupuesto. 

 
 
Se establecen como recursos de las Comunidades Autónomas los siguientes: 
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 
b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
c) Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado. 
d) La participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. 
e) Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado. 
f) Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y mecanismos 
que establezcan las leyes. 
g) El producto de las operaciones de crédito. 
h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia. 
i) Sus propios precios públicos. 
j) Otras asignaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado. 
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k) Transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial cuyos recursos tienen 
el carácter de carga general del Estado. 
 
 

3.1.2. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN 
 
 

El Estatuto de Autonomía de Aragón (EAAr) recoge en su artículo 105 la potestad 
tributaria de la Comunidad Autónoma, y dispone la capacidad normativa de la misma para 
establecer sus propios tributos y recargos sobre tributos del Estado. 

 
 
Además, el EAAr incluye referencias al sistema de financiación autonómica, contenidas 

en los apartados referidos a la hacienda de la Comunidad Autónoma (artículos 103 a 112, 
Disposiciones adicionales segunda y sexta y Disposición transitoria segunda), que tratan de 
primar ciertas singularidades de la Comunidad. 
 
 

En efecto, el EAAr en su artículo 107.5 establece que “para determinar la financiación 
que dentro del sistema corresponde a la Comunidad, se atenderá al esfuerzo fiscal, su 
estructura territorial y poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión y la baja 
densidad de población, así como los desequilibrios territoriales”, características peculiares de 
Aragón, que deben tenerse en cuenta en la asignación de recursos, para suplir los sobrecostes 
que origina la prestación de servicios públicos. 

 
 
Además, el EAAr también recoge la creación de la Comisión Mixta de Asuntos 

Económico- Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, destinada a ser el máximo 
órgano de deliberación y ordenación en las materias de financiación autonómica específicas 
aragonesas, dentro de lo establecido  en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas  entre ambas administraciones. 

 
 
Asimismo, el EAAr también determina aspectos relativos a la lealtad institucional 

(artículos 103 y 107.4), en línea a que cualquier actuación del Estado en materia tributaria que 
suponga una variación de ingresos, o la adopción por éste de medidas que puedan hacer recaer 
sobre la Comunidad Autónoma una variación de sus necesidades de gasto no previstas en la 
fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, determinen adopción de medidas de 
compensación. 

 
 
 

3.1.3. SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
 
La aprobación por las Cortes Generales de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 

que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y la Ley Orgánica 
3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las CCAA (LOFCA), supuso la adopción de un nuevo modelo de 
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financiación autonómica con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2009. Posteriormente, 
la Comisión Mixta de Asuntos Económico–Financieros, máximo órgano de relación entre 
Comunidad Autónoma de Aragón y Administración General del Estado en materia de 
financiación autonómica, acordó, el 21 de diciembre de 2009, la aceptación por parte de la 
Comunidad aragonesa del nuevo sistema aprobado por las Cortes nacionales.2  

 
 
La Ley 22/2009 considera cuatro ejes básicos de la reforma o elementos estructurales 

del nuevo sistema: 
 
a) Refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar en el marco de la 

estabilidad presupuestaria, para lo cual se incorporan recursos adicionales al 
sistema. 

 
b) Incremento de la Equidad y la Suficiencia en la financiación del conjunto de las 

competencias autonómicas. El acuerdo contiene la consideración de dos tipos de 
gasto público autonómico: servicios públicos fundamentales (sanidad, educación 
y servicios sociales) y servicios públicos no fundamentales (el resto). En cuanto 
a los servicios públicos fundamentales, el propósito de este planteamiento es 
garantizar una prestación en niveles similares en todas las Comunidades 
Autónomas, es decir, garantizar una financiación equivalente 
independientemente del lugar de residencia de los ciudadanos.  

 
c) Aumento de la Autonomía y la Corresponsabilidad. El modelo contiene 

importantes avances en la descentralización tributaria, ampliando los porcentajes 
de cesión de tributos. Así mismo, el documento contempla el incremento de las 
competencias normativas de las Comunidades Autónomas y el aumento de la 
visibilidad de éstas en las labores de gestión tributaria. 

 
d) Mejora de la dinámica y estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las 

necesidades de los ciudadanos. Para ello plantea la actualización anual de las 
variables que determinan la “unidad de necesidad” de los servicios públicos 
fundamentales y estipula que, de forma quinquenal, el Comité Técnico 
Permanente de Evaluación evaluará la evolución del sistema.  

 
 

La principal novedad de la reforma, ya apuntada en el apartado b) anterior, es que 
contempla la existencia de dos tipos de gasto autonómico, es decir, clasifica las necesidades 
de gasto autonómicas atendiendo a si los servicios públicos que prestan las CCAA son de los 
denominados fundamentales del Estado del bienestar o no: 

 
i) Los servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar cubren las 

necesidades de gasto autonómicas asociadas a educación, sanidad y servicios 
sociales. El objetivo de la Ley 22/2009 radica en garantizar una prestación de 

                                                 
2 El sistema culmina para la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2010 con la aprobación de la Ley 
24/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
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estos servicios en niveles similares en todas las CCAA, es decir, el sistema 
arbitra una financiación por habitante ajustado idéntica para todas las regiones.  
La “unidad de necesidad” o “población ajustada” es la variable que determina 
estas necesidades de gasto autonómicas, y trata de aproximar el coste real de la 
prestación de este tipo de servicios. Estas unidades de necesidad se conforman 
corrigiendo la población por una serie de variables sociodemográficas. En 
particular, además de las variables que se utilizan en la actualidad (población, 
superficie, insularidad, dispersión, mayores de 65 años), la reforma considera en 
el cálculo de la unidad de necesidad a la población protegida equivalente 
(distribuida en 7 grupos de edad) y a la población de 0 a 16 años; según distintas 
ponderaciones. En concreto, las ponderaciones de cada variable para su cálculo 
son las siguientes: población, 30%; población protegida equivalente distribuida 
en siete grupos de edad, 38%; población entre 0 y 16 años, 20,5%; población 
mayor de 65 años, 8,5%; superficie, 1,8%; insularidad, 0,6%; y dispersión, 
0,6%. 
 

ii) El bloque de los denominados servicios públicos no fundamentales cubre las 
necesidades de gasto del resto de competencias transferidas a las CCAA, y 
garantiza que ninguna Comunidad Autónoma pierda recursos con respecto del 
modelo anterior.  

 
 

 De acuerdo con este nuevo sistema, las competencias transferidas a las Comunidades 
Autónomas se financian a través de los siguientes instrumentos: 
 

• Tasas afectas a los servicios transferidos. 
 

• Recaudación de tributos cedidos totalmente: 
 

a) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 
c) Tributos sobre el Juego. 
d) Impuesto Especial sobre la Electricidad 
e) Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. 
f) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
g) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 

 
• Recaudación de tributos cedidos parcialmente: 

a) 50 por ciento del rendimiento del IRPF en la Comunidad Autónoma. 
b) 50 por ciento de la recaudación líquida del IVA correspondiente al 

consumo de cada Comunidad Autónoma 
c) 58 por ciento de la recaudación líquida de los Impuestos Especiales 

sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, 
Hidrocarburos y Labores del Tabaco. 
 

• Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales: éste fondo, que 
supone el 80% de los recursos totales del sistema, se financia con el 75% de los 
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tributos cedidos –con criterio normativo– del Estado a las Comunidades 
Autónomas y con recursos extra provenientes del Gobierno Central.  
El reparto de este fondo entre las diferentes Comunidades Autónomas se 
efectúa en función de la “población ajustada” o “unidad de necesidad”, variable 
que trata de aproximar el coste real de la prestación de los bienes y servicios 
públicos corrigiendo el peso de la población por otra serie de variables 
sociodemográficas.  
 

• Fondo de Suficiencia Global: mediante este fondo se financian el resto de 
competencias autonómicas que no son servicios públicos fundamentales.  
La cuantía de dicho Fondo asignada a cada Comunidad Autónoma en el año 
base es la diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de 
financiación de la Comunidad Autónoma en el año base y la suma de su 
capacidad tributaria más la transferencia positiva o negativa del Fondo de 
Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en el mismo año. 
 

• Fondos de Convergencia autonómicos:  
a) Fondo de Competitividad: cuyo objetivo es reducir las diferencias en 

financiación per cápita entre Comunidades Autónomas. 
b) Fondo de Cooperación: incrementará los recursos de las Comunidades 

de menor riqueza relativa y que registren una dinámica poblacional 
especialmente negativa.  

 
También debe señalarse, que la Ley establecía la posibilidad de que en el caso de que 

la liquidación definitiva de los años 2008 y 2009 resultara negativa para alguna comunidad 
autónoma ésta podría aplazar su pago. En el caso de Aragón resultó así, por lo que en las 
entregas a cuenta del año 2017 (ejercicio incluido en el plazo del reintegro) se contempla el 
pago de las mensualidades correspondientes. 

 
 
Además, en 2017 tendrá lugar la liquidación definitiva del ejercicio 2015, la cual se 

prevé positiva para la Comunidad Autónoma. 
 
Finalmente apuntar que  las Comunidades Autónomas también reciben recursos de: 
 

• Los Fondos de Compensación Interterritorial, para la financiación de gastos de 
inversión en determinados territorios menos desarrollados que promuevan 
directa o indirectamente la creación de renta y riqueza. 
 

• Así como transferencias corrientes y de capital tanto del Estado como de la 
Unión Europea en el contexto de programas, contratos-programa, convenios o 
acuerdos de contenido determinado dirigidos a apoyar la financiación de 
determinados bienes o servicios públicos (PAC, Fondo Social Europeo, 
Servicios Sociales, Políticas de Empleo, Salud, Cultura, etc.). 
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3.2 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

 
El objetivo de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la 

Constitución Española, obliga a todas las Administraciones Públicas a adecuar todas sus 
actuaciones a su cumplimiento. 

 
En este sentido, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2017 se 

elaboran de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como de la Ley 5/2012, de 7 de junio, de 
Estabilidad Presupuestaria de Aragón. 
 

El artículo 15 de la citada Ley Orgánica 2/2012, dispone que el Gobierno, a propuesta 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria 
en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida 
en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y el objetivo de deuda pública 
referidos a los tres ejercicios siguientes, ambos expresados en términos porcentuales del 
Producto Interior Bruto nacional nominal.  

 
El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el día 22 de diciembre de 2016, 

en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobó el 
objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas en los 
siguientes porcentajes del Producto Interior Bruto:  

 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. Periodo 2017-2019 
 

2017 2018 2019 

- 0,6% - 0,3% - 0,0% 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
 
 
Por otro lado, la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón en 

su artículo 13.1 dispone que aprobado el objetivo de estabilidad para la Comunidad 
Autónoma, el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de 
Hacienda, acordará el límite máximo de gasto no financiero de los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para el siguiente ejercicio, que deberá ser remitido a las Cortes de 
Aragón para su aprobación por el Pleno. 

 Con fecha 7 de marzo de 2017, el Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado fijar la 
cifra que alcanza el límite máximo de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en 2017 en 5.052.761.344,02  euros, habiendo sido aprobado con fecha 9 de marzo 
por las Cortes de Aragón. 
 
          Este límite es consistente con el gasto en términos de contabilidad nacional que resulta 
del objetivo de déficit establecido para las Comunidades Autónomas y de los ingresos no 
financieros previstos. 
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Para determinar la equivalencia entre el límite de gasto no financiero del 

presupuesto de la Comunidad Autónoma y el gasto en términos de contabilidad nacional 
deben tenerse en cuenta, por una parte, los ajustes que resultan del diferente criterio utilizado 
para contabilizar determinadas operaciones en el presupuesto y en contabilidad nacional y, 
por otra, las diferencias de ejecución que responden al grado de realización del gasto respecto 
a las previsiones presupuestarias iniciales. 
 

Teniendo en cuenta estas consideraciones del resultado de sumar el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, los ingresos no financieros estimados y los ajustes de contabilidad 
nacional, se obtiene un techo de gasto para 2017 de 5.052.761.344,02 euros, con la siguiente 
composición: 
 
 
 

  

Límite de gasto no financiero 2017 
5.052.761.344,02 euros 

   

 

Ingresos no financieros 
4.616.325.291,20 € 

  

Objetivo déficit 
218.042.628,00 € 
M€ (0,6% PIB)  

   

   

Ajustes de 
Contabilidad 

218.393.424,82     
 

 

3.2.1. AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL APLICADOS AL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017: 

 

 35.375.410,00 euros en concepto de aplazamiento de liquidaciones negativas 
del ejercicio 2009 según la comunicación recibida del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, ya que el reintegro se devengó en su totalidad en el 
ejercicio 2011 aunque la devolución por parte de la Comunidad Autónoma se 
fraccionó procediendo la aplicación de un ajuste por la diferencia entre el 
devengo y el pago efectivo. 

 Dado que con carácter general el grado de ejecución presupuestaria no 
alcanza el 100% del presupuesto, se practica un ajuste en concepto de 
inejecución que supone un menor gasto y por lo tanto un menor déficit. Se ha 
estimado por este concepto un importe de 121.939.820,41 euros lo que 
supone en torno al 2,41% del techo del límite de gasto no financiero. 

 27.000.000,00 euros en concepto de recaudación incierta, siendo la previsión 
conservadora en tanto en cuanto esta cifra se encuentra por encima de la 
constatada por la Intervención General en la liquidación del ejercicio 2016. 
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 71.078.194,41 euros como consecuencia de la disminución estimada del saldo 
de la cuenta 409 de acreedores pendientes de imputar a presupuesto.  Para 
ello se ha destinado un presupuesto superior al de ejercicios anteriores en el 
área sanitaria, en la que se concentra la mayor parte de la deuda pendiente de 
imputación presupuestaria. 

 En concepto de otros ajustes se ha computado un importe de 17.000.000 
euros correspondientes a Universidades (10.000.000) televisión autonómica 
(2.000.000 euros) e intereses devengados (5.000.000 euros) de conformidad 
con los ajustes estimados por la Intervención General, en el Plan Económico 
Financiero 2016-2019, presentado al Ministerio de Hacienda. 

 

4.- EL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PARA 
2017 

 
El marco jurídico del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón lo 

constituye el Estatuto de Autonomía para Aragón y el Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de la Comunidad Autónoma, completándose con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley 5/2012, de 7 de junio, de 
Estabilidad Presupuestaria de Aragón y demás normativa general que sea de aplicación. 
 

La clasificación orgánica de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el año 2017, se incardina en el marco de la organización de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y por tanto, todo ello de conformidad con el Decreto de 5 de julio de 
2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se modifica la organización de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos y el 
Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con 
la finalidad de asegurar la coordinación y el impulso efectivo a las nuevas directrices del 
Gobierno. 
 

En este sentido la clasificación orgánica sobre la que se elaboran los presupuestos es la 
que se muestra en el siguiente cuadro: 
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Sección 

01 Cortes de Aragón 

02 Presidencia del Gobierno de Aragón 

03 Consejo Consultivo de Aragón 

04 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 

09 Consejo Económico y Social de Aragón 

10 Presidencia  

11 Ciudadanía y Derechos Sociales 

12 Hacienda y Administración Pública 

13 Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 

14 Desarrollo Rural y Sostenibilidad 

15 Economía, Industria y Empleo 

16 Sanidad, 

17 Innovación, Investigación y Universidad 

18 Educación, Cultura y Deporte 

26 A las Administraciones Comarcales 

30 Diversos Departamentos 

51 Instituto Aragonés de Empleo 

52 Servicio Aragonés de Salud 

53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

54 Instituto Aragonés de la Mujer 

55 Instituto Aragonés de la Juventud 

71 E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos 

72 Instituto Aragonés del Agua 

73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud 

74 Centro Investigación y Tecnol. Agroalimentaria. 

75 Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 

76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos 

77 Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria 

 
 
 

El proyecto de presupuesto total consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2017, asciende a 5.577.164.909,20 y responde al compromiso con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones 
Públicas asumiendo el objetivo de déficit fijado para el próximo año cifrado en el 0,6% del 
PIB. 

Las necesidades de financiación en términos del SEC 10, se han calculado sobre la 
previsión de PIB proporcionada por el Departamento de Economía, Industria y Empleo de 
36.340.438.000 euros, alcanzando un importe en términos absolutos de 218.042.628,00 euros. 
 

A continuación se muestra el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en términos de contabilidad nacional, con expresión de la capacidad/necesidad de 
financiación en términos de SEC 10 y cumpliendo como ya se ha indicado con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 
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concepto importe 

(1) INGRESOS CORRIENTES  4.466.414.305,49 € 

(2) GASTOS CORRIENTES  4.632.484.581,95 € 

    (3) AHORRO CORRIENTE  ‐166.070.276,46 € 

(4) INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS  149.910.985,71 € 

(5) GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS  405.891.921,63 € 

(6) FONDO DE CONTINGENCIA  14.384.840,44 € 

INGRESOS NO FINANCIEROS  4.616.325.291,20 € 

GASTOS NO FINANCIEROS (techo de gasto)  5.052.761.344,02 € 

    (7) déficit presupuestario no financiero -436.436.052,82 € 

(8) ajustes al déficit presupuestario no 
financiero 218.393.424,82 € 

‐ Aplazamiento liquidaciones negativas  35.375.410,00 € 
‐ Previsión inejecución  121.939.820,41 € 
‐ Cuenta 409  71.078.194,41 € 
‐ Recaudación incierta  ‐27.000.000,00 € 
‐ Otros ajustes  17.000.000,00 € 

  (9) DÉFICIT EN TÉRMINOS DE 
CONTABILIDAD NACIONAL -218.042.628,00 € 

En porcentaje de PIB  ‐0,6% 
 
 
4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS 

El Presupuesto de gastos no financiero asciende a 5.052.761.344,02 euros, lo que 
supone 257,8 millones de euros más que para el año 2016. 
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Dato en millones de euros

Fuente: Departameno de Hcienda y Administración Pública. (Gobieno de Aragón)
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POLÍTICAS DE GASTO 

Datos comparativos Presupuesto 2016-Proyecto Presupuesto 2017 

 
2016 2017 D  (2017 - 2016)

Créditos % Interno Créditos % Interno Volumen (%)

Administración General 93.084.542,64 € 0,02 € 77.449.362,90 € 0,01 € -15.635.179,74 € -16,80%
Alta Dirección 26.051.064,19 € 0,51% 25.965.802,91 € 0,47% -85.261,28 € -0,33%

Justicia 69.705.211,02 € 1,36% 74.281.380,89 € 1,33% 4.576.169,87 € 6,57%
Televisión y Radio Autonómicas 44.000.000,00 € 0,86% 44.000.000,00 € 0,79% 0,00 € 0,00%

Total Actuaciones de Carácter General 232.840.817,85 € 4,54% 221.696.546,70 € 3,98% -11.144.271,15 € -4,79%
Administraciones Comarcales 51.711.058,98 € 1,01% 59.844.972,29 € 1,07% 8.133.913,31 € 15,73%

Apoyo a la Administración Local 18.455.068,53 € 0,36% 18.923.974,96 € 0,34% 468.906,43 € 2,54%
Política Territorial 6.387.526,45 € 0,12% 12.910.686,22 € 0,23% 6.523.159,77 € 102,12%

Total Actuaciones de Política Territorial 76.553.653,96 € 1,49% 91.679.633,47 € 1,64% 15.125.979,51 € 19,76%
Deuda Pública 518.951.894,93 € 10,12% 695.151.367,59 € 12,46% 176.199.472,66 € 33,95%

Fondo de Contingencia 14.384.840,44 € 0,28% 14.384.840,44 € 0,26% 0,00 € 0,00%
Total Gastos Comunes 533.336.735,37 € 10,40% 709.536.208,03 € 12,72% 176.199.472,66 € 33,04%

Carreteras y Transportes 73.989.842,70 € 1,44% 83.280.923,74 € 1,49% 9.291.081,04 € 12,56%
Estructuras Agrarias y Desarrollo 

Rural 83.928.543,95 € 1,64% 81.930.684,44 € 1,47% -1.997.859,51 € -2,38%
Medio Ambiente 59.326.311,82 € 1,16% 66.148.620,61 € 1,19% 6.822.308,79 € 11,50%

Recursos Hidráulicos 58.693.425,24 € 1,14% 63.954.658,00 € 1,15% 5.261.232,76 € 8,96%
Total Infraestructuras y Medio Ambiente 275.938.123,71 € 5,38% 295.314.886,79 € 5,30% 19.376.763,08 € 7,02%

Agricultura y Fomento 
Agroalimentario 104.831.625,22 € 2,04% 106.851.995,69 € 1,92% 2.020.370,47 € 1,93%

Comercio 6.645.334,82 € 0,13% 7.134.727,72 € 0,13% 489.392,90 € 7,36%
Desarrollo Económico 89.829.408,20 € 1,75% 83.646.064,98 € 1,50% -6.183.343,22 € -6,88%

Industria y Energía 17.713.624,85 € 0,35% 17.018.238,80 € 0,31% -695.386,05 € -3,93%
Política Agraria Común (PAC) 442.470.312,05 € 8,63% 447.149.743,75 € 8,02% 4.679.431,70 € 1,06%

Turismo 7.821.620,03 € 0,15% 9.252.622,66 € 0,17% 1.431.002,63 € 18,30%
Investigación,  Desarrollo y 

Universidad 232.441.141,95 € 4,53% 249.909.285,55 € 4,48% 17.468.143,60 € 7,52%
Total Políticas Económicas 901.753.067,12 € 17,58% 920.962.679,15 € 16,51% 19.209.612,03 € 2,13%

Educación, Cultura y Deporte 831.775.332,85 € 16,21% 917.457.241,03 € 16,45% 85.681.908,18 € 10,30%
Empleo y Relaciones Laborales 97.793.193,81 € 1,91% 109.895.252,79 € 1,97% 12.102.058,98 € 12,38%

Fondo de Solidaridad 2.820.481,97 € 0,05% 2.397.922,46 € 0,04% -422.559,51 € -14,98%

Salud, Prestaciones Asistenciales 
y Servicios Sociales 2.144.212.172,62 € 41,80% 2.273.208.605,80 € 40,76% 128.996.433,18 € 6,02%

Vivienda y Urbanismo 32.934.419,37 € 0,64% 35.015.932,98 € 0,63% 2.081.513,61 € 6,32%
Total Políticas Sociales 3.109.535.600,62 € 60,62% 3.337.974.955,06 € 59,85% 228.439.354,44 € 7,35%

Total general 5.129.957.998,63 € 100,00% 5.577.164.909,20 € 100,00% 447.206.910,57 € 8,72%

POLÍTICAS DE GASTO

Políticas Sociales

Actuaciones de Carácter General

Actuaciones de Política Territorial

Gastos Comunes

Infraestructuras y Medio Ambiente

Políticas Económicas

 
    Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. (Gobierno de Aragón) 
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PRIORIDAD DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 

 
Las políticas sociales, salud, educación, servicios sociales, empleo, etcétera, representan 

el 59,85% del presupuesto total de la comunidad autónoma, manteniéndose estas políticas 
como prioridad del Gobierno de Aragón y experimentando un incremento de 228,4 millones 
de euros.  

 

Los créditos destinados a salud, prestaciones asistenciales y servicios sociales aumentan 
con respecto a 2016, en un 6,02% lo que supone 128,9 millones de incremento. 

 

Dentro de esta política de gasto, se engloban conceptos como son el gasto de personal 
destinado a la prestación de la asistencia sanitaria, los gastos corrientes de funcionamiento del 
sistema sanitario de Aragón, el Plan de alta tecnología sanitaria y las inversiones destinadas al 
mismo entre las que destaca el Hospital de Alcañiz..   

 

Además este concepto de gasto también incluye las prestaciones económicas y los 
servicios del sistema de la dependencia, los créditos destinados a la renta básica y al IAI, así 
como los gastos de personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.  

 

El presupuesto en materia de educación, cultura y deporte se incrementa en 85,68 
millones de euros un 10,30% más que en el ejercicio 2016. El principal gasto corresponde a 
las retribuciones del personal docente, a las transferencias para la enseñanza concertada o a 
las partidas destinadas a becas de comedor y material curricular, gastos de funcionamiento de 
los centros escolares o el transporte escolar. 

 

En materia de vivienda el presupuesto experimenta un incremento de 2 millones de 
euros que representa un aumento del 6,32%  con respecto al presupuesto 2016. 

 

Destacable es también el impulso dado a las políticas de empleo que se materializa en 
un incremento de 12,1 millones de euros un 12,38% en materia de empleo y relaciones 
laborales. 

 

POLÍTICAS ECONÓMICAS. 

 
Los programas destinados a la instrumentación de políticas económicas disponen de 920 

millones de euros, una cifra superior en un 2,13% a la del ejercicio 2016, ocupando un lugar 
destacado la política agraria comunitaria (PAC), cuyo presupuesto asciende a 447,1 
millones de euros, y es financiado íntegramente con fondos de la Unión Europea. 
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Destaca dentro de estas políticas la de investigación, desarrollo y universidad, a la que 
se destinan 249 millones de euros suponiendo un aumento del 7,52% sobre el ejercicio 2016 y 
que recogen actuaciones destinadas a impulsar la investigación, la innovación y la 
modernización de la economía aragonesa. 

 

GASTOS COMUNES Y RESTO DE ACTUACIONES. 
 

Entre los gastos generales destacan los intereses de la deuda, con un importe de 182,8 
millones de euros, 12 millones menos que en el ejercicio 2016. 

 

El Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria dispone al igual que en el 
ejercicio 2016, de 14,3 millones de euros, que se destinarán en caso de ser necesario, a 
atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente 
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y en la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón 

 

Las actuaciones de política territorial tienen un presupuesto de 91,6 millones de euros, 
lo que supone un incremento con respecto a 2016 de 15 millones de euros e incluyen el apoyo 
a la administración local, el programa de política territorial y las transferencias a las 
administraciones comarcales. 

 

En cuanto a las políticas de infraestructuras y medio ambiente se destinan 295 millones 
por lo que se experimenta un crecimiento de 19 millones de euros. 

 

Por su parte las actuaciones de carácter general incluyen el presupuesto destinado a la 
Administración de Justicia, que dispone de 74,2 millones de euros o la radio y televisión 
autonómicas que se mantienen en las mismas cifras que en 2016 es decir 44.000.000,00 euros. 
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CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO SEGÚN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

SECCIONES Créditos % del Total

01-Cortes de Aragón 23.425.444,28 €  0,42%  

02-Presidencia Gobierno 2.170.971,69 €  0,04%  

03-Consejo Consultivo de Aragón 323.110,76 €  0,01%  

04-Tribunal Administrtativo de Contratos Públicos 46.276,18 €  0,00%  

09-Consejo Económico y Social de Aragón 474.507,61 €  0,01%  

10-Presidencia 172.835.124,28 €  3,10%  

11-Ciudadanía y Derechos Sociales 388.532.922,92 €  6,97%  

12-Hacienda y Administración Pública 42.572.811,26 €  0,76%  

13-Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 130.039.420,00 €  2,33%  

14-Desarrollo Rural y Sostenibilidad 766.035.702,49 €  13,74%  

15-Economía, Industria y Empleo 214.566.412,23 €  3,85%  

16-Sanidad 1.898.364.147,60 €  34,04%  

17- Innovación, Investigación y Universidad 240.431.613,08 €  4,31%  

18-Educación, Cultura y Deporte 901.006.349,75 €  16,16%  

26-Administraciones Comarcales 59.844.972,29 €  1,07%  

30-Diversos Departamentos 736.495.122,78 €  13,21%  

TOTAL        5.577.164.909,20 €  100%  

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO, PROYECTO PRESUPUESTO 2017 CONSOLIDADO

Estructura Orgánica
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Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. (Gobierno de Aragón) 
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El Departamento de Sanidad, con un presupuesto de 1.898,36 millones de euros, 
representa el 34,04% del total del presupuesto 2017. 

 
 
En peso relativo sobre el total del Presupuesto, le sigue el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, que con un presupuesto de 901 millones de euros, representa un 16,16%. 
 
 
El tercer Departamento por peso relativo sobre el total del Presupuesto es Desarrollo 

Rural y Sostenibilidad, con un 13,74%. 
 
 
El resto de secciones representan en conjunto, un 36,06 % del Presupuesto de gasto de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
Proyecto Presupuesto 2017 

Gasto por Capítulos 
 

1º.- Gastos de Personal 2.046.935.989,10 €   36,70%  

2º.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 822.293.914,41 €   14,74%  

3º.- Gastos Financieros 182.894.085,41 €   3,28%  

4º.- Transferencias Corrientes 1.580.360.593,03 €   28,34%  

* S GASTOS CORRIENTES 4.632.484.581,95 €   83,06%  

5º,- Fondo de contingencia 14.384.840,44 €   0,26%  

6º.- Inversiones Reales 166.787.114,19 €   2,99%  

7º.- Transferencias de Capital 239.104.807,44 €   4,29%  

* S GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 405.891.921,63 €   7,28%  

* S OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.052.761.344,02 €   90,60%  

8º.- Activos Financieros 3.187.500,00 €   0,06%  

9º.- Pasivos Financieros 521.216.065,18 €   9,35%  

* S OPERACIONES FINANCIERAS 524.403.565,18 €   9,40%  

* TOTAL GASTOS DE CAPITAL 930.295.486,81 €   0,17  %   

TOTAL 5.577.164.909,20 €   100%  

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO, PROYECTO PRESUPUESTO 2017 CONSOLIDADO
Estructura Económica

CAPÍTULOS Créditos % del Total

1º.- Gastos de 
Personal

2º.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 

Servicios

3º.- Gastos 
Financieros

4º.- Transferencias 
Corrientes

5º,- Fondo de 
contingencia

6º.- Inversiones 
Reales

7º.- Transferencias 
de Capital

8º.- Activos 
Financieros

9º.- Pasivos 
Financieros

 
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. (Gobierno de Aragón) 

Los gastos de personal alcanzan un importe de 2.046 millones de euros, con lo que 
experimentan un incremento con respecto a 2016 de 77,6 millones de euros, representando un 
36,70% sobre el gasto total. Este aumento va destinado fundamentalmente al abono de la 
nómina del personal sanitario y de educación.   
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El capítulo II de gasto en bienes corrientes y servicios asciende a 822 millones, de los 
cuales en torno al 58,8% dan cobertura al gasto sanitario y supone un incremento con respecto 
a 2016 de 26 millones de euros. 

 
En este capítulo se recogen además los créditos destinados a la acción concertada de 

servicios sociales, la gestión de centros asistenciales propios del IASS, gastos de 
funcionamiento de centros docentes no universitarios, transportes escolar o el mantenimiento 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales entre otros. 
 

El coste financiero del endeudamiento, recogido en el capítulo 3 de gastos en 
concordancia con la evolución de tipos en la eurozona y con las nuevas operaciones 
financieras formalizadas, ha disminuido, un 6,21% con respecto a 2016, representando un 
porcentaje de gasto en el ejercicio 2017 de un 3,28%. 

 
El capítulo IV “Transferencias Corrientes” se incrementa en 139 millones alcanzando la 

cifra de 1.580 millones con los que se da cobertura a gastos como recetas de farmacia, 
educación concertada, transferencia básica a la Universidad, renta básica, IAI o Dependencia. 

 
El fondo de contingencia destinado a financiar las modificaciones de crédito cuya 

aprobación pueda influir negativamente en el cumplimiento del objetivo de déficit, se 
mantiene en la misma cifra que en el ejercicio 2016. 

 
 El capítulo VI destinado a financiar las inversiones reales con un importe de 166,7 

millones de euros, experimenta un incremento de 23,9 millones, localizado fundamentalmente 
en el Servicio Aragonés de Salud al objeto de financiar la construcción del Hospital de 
Alcañiz y el Plan de Alta Tecnología Sanitaria, en el Departamento de Educación para 
infraestructuras de carácter educativo o en Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 
para actuaciones en materia de carreteras. 

 
 El capítulo VII con 239 millones de los cuales el 49,7% se destina al Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad materializado en actuaciones como el apoyo a industrias 
agroalimentarias, medidas agroambientales, transferencias a SARGA para el operativo de 
prevención y extinción de incendios forestales o subvenciones a las primas de seguros 
agrarios. 

 El 32,8% de este capítulo se encuentra en el Departamento de Economía y Empleo 
siendo relevante el importe de 60 millones en concepto de Fondo de Inversiones de Teruel 
FITE y el 10% a Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda dando cobertura entre 
otros gastos al Plan de Vivienda. 

 
Es destacable el incremento en gastos de inversión que alcanza el 6,8% entre 

inversiones reales y transferencias de capital. 
 
Por su parte, los gastos financieros se incrementan debido principalmente al calendario 

previsto de amortización de la deuda financiera legalmente contraída, que en 2017 acumula 
un importe de amortizaciones superior al que tuvo lugar en 2016. La cuantía de la deuda a 
amortizar en 2017 es de 521,2 millones de euros. 
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4.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

Evolución de Ingresos Tributarios 2016-2017 
2016 2017 DIFERENCIA %

Impuestos Directos 1.328.540.118,00 € 1.460.912.599,79 € 132.372.481,79 € 9,96%
IRPF 1.143.662.618,00 € 1.263.712.599,79 € 120.049.981,79 € 10,50%
Impuesto sobre Sucesiones y donaciones 130.400.000,00 € 142.000.000,00 € 11.600.000,00 € 8,90%
Impuesto sobre el Patrimonio 44.277.500,00 € 45.000.000,00 € 722.500,00 € 1,63%
Impuestos Depósitos Entidades de Crédito 10.200.000,00 € 10.200.000,00 € 0,00 €
Impuestos Indirectos 1.857.837.009,00 € 1.923.574.626,06 € 65.737.617,06 € 3,54%
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 142.900.000,00 € 122.500.000,00 € -20.400.000,00 € -14,28%
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 61.800.000,00 € 58.600.000,00 € -3.200.000,00 € -5,18%
Impuesto sobre Valor Añadido 991.319.312,00 € 1.026.041.612,56 € 34.722.300,56 € 3,50%
Impuestos Especiales 515.020.007,00 € 539.642.388,50 € 24.622.381,50 € 4,78%
Impuesto sobre determinados medios de transporte 7.000.000,00 € 8.000.000,00 € 1.000.000,00 € 14,29%
Impuesto sobre Venta minorista de hidrocarburos 18.900.000,00 € 22.195.625,00 € 3.295.625,00 €
Impuesto medioambientales 25.495.000,00 € 26.145.000,00 € 650.000,00 € 2,55%
Impuesto sobre la contaminación de las aguas 55.402.690,00 € 75.000.000,00 € 19.597.310,00 € 35,37%
Tasa Fiscal sobre el Juego 40.000.000,00 € 45.450.000,00 € 5.450.000,00 € 13,63%

TOTAL 3.186.377.127,00 € 3.384.487.225,85 € 198.110.098,85 € 6,22%  
 
 

Comparativa Presupuesto de Ingresos 2016-Proyecto Presupuesto 2017 
 

Resumen general consolidado por Capítulos 
 

CRÉDITOS % INTERNO CRÉDITOS % INTERNO VOLUMEN %

1 - Impuestos directos 1.328.540.118,00 € 25,90% 1.460.912.599,79 € 26,19% 132.372.481,79 € 9,96%
2 - Impuestos indirectos 1.857.837.009,00 € 36,22% 1.923.574.626,06 € 34,49% 65.737.617,06 € 3,54%
3 - Tasas y otros ingresos 60.605.740,93 € 1,18% 61.122.379,50 € 1,10% 516.638,57 € 0,85%
4 - Transferencias Corrientes 1.032.032.459,03 € 20,12% 1.011.968.235,76 € 18,14% -20.064.223,27 € -1,94%
5 - Ingresos patrimoniales 18.838.702,71 € 0,37% 8.836.464,38 € 0,16% -10.002.238,33 € -53,09%

TOTAL ingreso corriente 4.297.854.029,67 € 83,78% 4.466.414.305,49 € 80,08% 168.560.275,82 € 3,92%

6 - Enajenación inversiones reales 1.000.000,00 € 0,02% 0,00% -1.000.000,00 € -100,00%
7 - Transferencias de Capital 135.132.813,17 € 2,63% 149.910.985,71 € 2,69% 14.778.172,54 € 10,94%

TOTAL ingreso capital 136.132.813,17 € 2,65% 149.910.985,71 € 2,69% 13.778.172,54 € 10,12%

TOTAL operaciones no financieras 4.433.986.842,84 € 86,43% 4.616.325.291,20 € 82,77% 182.338.448,36 € 4,11%

8 - Activos Financieros 3.089.815,86 € 0,06% 3.032.000,00 € 0,05% -57.815,86 € -1,87%
9 - Pasivos Financieros 692.881.339,93 € 13,51% 957.807.618,00 € 17,17% 264.926.278,07 € 38,24%

TOTAL operaciones financieras 695.971.155,79 € 13,57% 960.839.618,00 € 17,23% 264.868.462,21 € 38,06%

total 5.129.957.998,63 € 100,00% 5.577.164.909,20 € 100,00% 447.206.910,57 € 8,72%

CAPITULO de ingresos
2016 2017 2017‐2016

 
                        Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. (Gobierno de Aragón) 

 

Por lo que se refiere a los ingresos de carácter no financiero, alcanzan un importe de 
4.616.325.291,20 € euros, lo que representa un incremento de un 4,1% sobre el presupuesto 
del ejercicio anterior. 
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Estas previsiones de ingresos se han realizado teniendo en cuenta las siguientes 
circunstancias: 
 

- Previsión de que no va a haber modificaciones normativas relevantes más allá de la 
prórroga de la suspensión del impuesto medioambiental sobre transporte por cable.  
 

- Determinadas medidas normativas adoptadas en la Ley 10/2015 sí que tienen en 2017 
efectos distintos a los desplegados en 2016:  
 

o El mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio se rebaja a los 400.000 
euros, lo que implica un mayor número de contribuyentes y una mayor base 
liquidable por sujeto pasivo. 
 

o La supresión de beneficios fiscales en 2016 desplegó efectos 
fundamentalmente en el segundo semestre dado el plazo de 6 meses de 
autoliquidación que tiene el impuesto de sucesiones y donaciones. El impacto, 
con el consiguiente incremento, en 2017 ha de ser mayor que en 2016.  
 

- Las previsiones sobre los impuestos recaudados mediante pagos a cuenta efectuados 
desde el Estado se hacen sobre los datos provisionalmente comunicados por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública a los que se añade la estimación 
correspondiente de acuerdo con el escenario económico previsto para el ejercicio 2017 
teniendo en cuenta que no se dispone de las cifras definitivas ya que los Presupuestos 
Generales del Estado están en fase de prórroga. 
 

- El punto de partida de las estimaciones ha sido, en general, el nivel de derechos 
reconocidos en 2016 en los distintos conceptos impositivos.  

 
- Se contempla una evolución de la economía moderadamente favorable que incremente 

el dinamismo del mercado inmobiliario que ya en 2016 alcanzó a otras CCAA. Eso 
permite un ligero incremento de las previsiones en los distintos conceptos de ITP y 
AJD si se compara con los derechos reconocidos. Sin embargo, la previsión para 2017 
es inferior a la de 2016 dado el resultado presupuestario de este impuesto en este 
ejercicio.  
 

- En los nuevos impuestos medioambientales recaudados mediante pagos fraccionados 
(sobre aprovechamientos hidroeléctricos y líneas de alta tensión), la previsión es algo 
superior a los derechos reconocidos en 2016 porque en este ejercicio se imputaron 
pagos fraccionados correspondientes al 90% de la cuota anual. Durante 2017 se 
imputará un cantidad mayor resultante del 10% pendiente de 2016 y los pagos a 
cuenta de 2017 (tres pagos de 30% cada uno).  
 

- Dada la favorable evolución de la recaudación en 2016 se incrementa ligeramente la 
estimación del impuesto sobre medios de transporte.  
 

- En el tramo autonómico de hidrocarburos, dado que el sistema de transferencias desde 
la AEAT ha  hecho que durante 2016 sólo se haya imputado a presupuestos lo 
correspondiente a 10 meses, la previsión es algo superior pero por contempla la 
recaudación de 12 meses con la hipótesis de que se mantenga el nivel de consumo.  
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- Los tributos sobre el juego, dado lo consolidado del nivel de consumo del sector y la 

permanencia de las cuotas tributarias, mantienen un nivel parecido. Sólo se incrementa 
la previsión del impuesto sobre el juego on line en consonancia con los datos de 2016.  

 
 
Los ingresos de carácter no financiero anteriormente citados junto con el objetivo de 
estabilidad para 2017 y los ajustes de contabilidad nacional aplicados, permiten alcanzar un 
límite máximo de gasto no financiero de 5.052.761.344,02 euros, lo que supone un 
incremento de un 5,37% con respecto a 2016 que representa en términos absolutos 
257.831.198,18 euros con respecto a 2016. 
 

 
4.3 CUENTA FINANCIERA 

 
 

CUENTA FINANCIERA 2017

(1) INGRESOS CORRIENTES 4.466.414.305,49 €

(2) GASTOS CORRIENTES 4.632.484.581,95 €

    (3) AHORRO CORRIENTE (1‐2) ‐166.070.276,46 €

(4) INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 149.910.985,71 €

(5) GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 405.891.921,63 €

(6) FONDO DE CONTINGENCIA 14.384.840,44 €

    (7) DÉFICIT NO FINANCIERO (3+4‐5‐6) ‐436.436.052,82 €

(8) VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 155.500,00 €

(9) AMORTIZACIÓN DE DEUDA 521.216.065,18 €

    (10) NECESIDAD DE FINANCIACIÓN  (7-8-9) -957.807.618,00 €  
 
 

El ahorro corriente se sitúa en -166 millones de euros frente a los -103,9 millones en 
2016, ya que aunque los ingresos corrientes presupuestados son superiores con respecto al 
ejercicio 2016 en 168 millones de euros,  los gastos corrientes se incrementan en 230,9 
millones. 

 
 
Por su parte los ingresos de capital no financieros son superiores a los del ejercicio 

anterior, en 13 millones de euros, motivado fundamentalmente por el incremento en ingresos 
provenientes del FEDER programa Operativo 2014-2020, FEADER 2014-2020 o el Plan 
Miner, de igual forma los gastos de capital no financieros aumentan en 11,9 millones. Lo 
anteriormente expuesto hace que el déficit no financiero sea mayor que en el ejercicio anterior 
en 75.492.749 euros. 
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La variación de activos financieros ha aumentado con respecto a 2016. 
 
 
En cuanto a la amortización de la deuda en el ejercicio 2016 se contemplaba una 

cantidad de 331 millones de euros frente a los 521 del ejercicio 2017. Respecto a esta 
comparativa cabe indicar que 2016 fue un ejercicio con un compromiso de amortización 
menor a otros ejercicios. De hecho, aunque las amortizaciones del presupuesto para 2017 son 
superiores a las de 2016, son inferiores a las de los ejercicios 2014 y 2015. 
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COMPOSICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE 
ARAGÓN 

 
Departamentos y Órganos Superiores de la Comunidad Autónoma 

01. Cortes de Aragón 
02. Presidencia del Gobierno 
03. Consejo Consultivo de Aragón  
04. Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 
09. Consejo Económico y Social de Aragón 
10. Presidencia  
11. Ciudadanía y Derechos Sociales 
12. Hacienda y Administración Pública 
13. Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 
14. Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
15. Economía, Industria y Empleo 
16. Sanidad 
17. Innovación, Investigación y Universidad  
18. Educación, Cultura y Deporte 
26. A las Administraciones Comarcales 
30. Diversos Departamentos  
 

Organismos Autónomos 
Instituto Aragonés de Empleo 
Servicio Aragonés de Salud 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
Instituto Aragonés de la Mujer 
Instituto Aragonés de la Juventud 
 

Entidades de Derecho Público de carácter administrativo 
Aragonesa de Servicios Telemáticos 
Instituto Aragonés del Agua 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
Centro Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
Banco de Sangre y Tejidos 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria 
 

Entidades de Derecho Público de carácter empresarial 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
Instituto Tecnológico de Aragón 
Instituto Aragonés de Fomento 
 

Empresas Públicas 
Aragón Exterior, S.A. 
Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 
Avalia Aragón, S.G.R. 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 
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Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 
Inmuebles GTF, S.L. 
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 
Parque Tecnológico WALQA, S.A. 
Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, S.A. 
Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 
Plhus, Plataforma Logística, S.L. 
Promociones Aeroportuarias Aragonesas, S.L.U. 
Radio Autonómica de Aragón, S.A.  
Sociedad Aragonesa de Gestión Ambiental, S.L.U. (S.A.R.G.A.) 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. 
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. (S.O.D.I.A.R.) 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
Televisión Autonómica de Aragón, S.A.  
Plataforma Logística de Teruel (P.L.A.T.E.A, S.A.) 
 

Fundaciones 
Fundación Agencia Aragonesa para I+D 
Fundación Andrea Prader 
Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler 
Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón 
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel 
Fundación Desarrollo Comarca Campo de Daroca 
Fundación Emprender en Aragón 
Fundación Goya en Aragón 
Fundación Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei 
Fundación PLAZA 
Fundación Torralba Fortún 
Fundación Zaragoza Logistics Center 
Funsación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón 
 

Consorcios 
Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel 

 
 

 
 

 
 
 

 




