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En	  este	  artículo	  se	  ofrece	  un	  breve	  análisis	  de	  la	  evolución	  reciente	  del	  mercado	  de	  
trabajo	  en	  España.	  La	  sección	  1	  está	  dedicada	  a	  la	  ocupación,	   las	  horas	  totales	  de	  
trabajo	  y	   las	   tasas	  de	  empleo.	  A	  continuación,	   se	  presentan	  distintos	   indicadores	  
del	  desempleo,	  los	  flujos	  de	  entrada	  y	  salida	  del	  paro	  al	  empleo,	  y	  el	  paro	  de	  larga	  
duración.	  La	  sección	  3	  se	  dedica	  a	  las	  ocupaciones	  y	  actividades	  económicas	  en	  las	  
que	  se	  concentra	   la	  mejora	  del	  empleo	  en	  este	   inicio	  de	  recuperación	  económica.	  
La	   sección	   4	   se	   dedica	   a	   la	   evolución	   del	   empleo	   según	   tipos	   y	   duración	   de	   los	  
contratos.	   Y	   finalmente,	   en	   la	   sección	   5,	   se	   analiza	   la	   evolución	   del	   mercado	   de	  
trabajo	  desde	  una	  perspectiva	  de	  genero,	  edad	  y	  nivel	  educativo.	  
	  
	  
Palabras	  clave:	  empleo,	  paro,	  flujos,	  contratos,	  empleo	  por	  sectores	  y	  por	  
ocupaciones	  	  
Códigos	  JEL:	  J80,	  J82	  
	  
 
El presente trabajo ha sido publicado como parte del lnforme Infoempleo Adecco. Oferta y demanda de 
empleo en España 2015. El volumen completo se puede descargar aquí: 
http://iestatic.net/infoempleo/documentacion/Informe_Infoempleo-Adecco_2015.pdf 
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1.	  	  Evolución	  de	  la	  ocupación	  y	  de	  las	  horas	  de	  trabajo	  
	  
El	  mercado	  de	   trabajo	  sigue	  evolucionando	  positivamente	  y	  a	  buen	  ritmo.	  El	  año	  
2015	  se	  cerró	  con	  un	  crecimiento	  interanual	  del	  número	  de	  ocupados	  del	  3%,	  y	  el	  
primer	   trimestre	  2016	   se	   inició	   con	  una	   tasa	  de	   crecimiento	   incluso	   superior,	   el	  
3.3%.	   	   A	   lo	   largo	   de	   los	   dos	   últimos	   años,	   	   la	   ocupación	  ha	   crecido	   en	  más	   de	   1	  
millón	   de	   personas,	   situándose	   a	   2,7	   millones	   del	   máximo	   alcanzado	   antes	   del	  
inicio	  de	  la	  recesión,	  en	  el	  tercer	  trimestre	  del	  año	  2007.	  	  
	  

	  
Otra	   forma	   de	   analizar	   la	   evolución	   del	   empleo,	   que	   tiene	   en	   cuenta	   que	   las	  
personas	   ocupadas	   pueden	   estar	   pluriempleadas	   y	   trabajar	   distintas	   jornadas	  
laborales,	   es	   la	   evolución	   del	   número	   de	   horas	   efectivas	   trabajadas	   por	   los	  
residentes	  en	  territorio	  nacional.	  Como	  se	  muestra	  en	  el	  Gráfico	  2,	   	  el	  número	  de	  
horas	  trabajadas	   llegó	  a	  caer	  hasta	  un	  18%	  durante	   la	  recesión,	   incluso	  algo	  más	  
que	  el	  número	  de	  ocupados	  desde	  el	  año	  2012,	  y	  en	   los	  dos	  últimos	  años	  se	  han	  
recuperado	  unos	  4	  puntos	  porcentuales.	  	  
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Las	  diferencias	  entre	  la	  evolución	  del	  número	  de	  ocupados	  y	  las	  horas	  de	  trabajo	  
efectivas	  se	  puede	  explicar	  principalmente	  por	  el	  aumento	  de	  la	  	  tasa	  de	  incidencia	  
del	   tiempo	  parcial,	  o	  porcentaje	  de	  empleados	  con	  este	   tipo	  de	   jornada.	  Como	  se	  
puede	  observar	  en	  el	  Gráfico	  3,	  esta	  tasa	  pasó	  del	  11	  al	  16%	  durante	  la	  recesión,	  y	  
se	   ha	   estabilizado	   en	   el	   inicio	   de	   la	   recuperación,	   	   cayendo	   incluso	   ligeramente	  
para	  situarse	  en	  el	  15%.	  	  	  	  
	  
Finalmente,	   otros	   indicadores	   básicos	   para	   completar	   el	   análisis	   de	   la	   evolución	  
del	   empleo	   son	   la	   tasa	  de	  empleo,	  que	  mide	  el	  porcentaje	  de	  personas	  ocupadas	  
sobre	   la	   población	  de	  una	   	   determinada	   edad,	   y	   la	   tasa	  de	   empleo	   equivalente	   a	  
tiempo	   completo,	   que	   pondera	   cada	   persona	   por	   la	   jornada	   laboral	   que	   realiza.	  
Recordemos	  que	  uno	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  agenda	  de	  la	  CE,	  Europa	  2020,	  es	  que	  
las	  tasas	  de	  empleo	  de	  las	  personas	  entre	  20	  y	  64	  años	  alcancen	  el	  75%	  en	  el	  año	  
2020.	   	  En	  la	  actualidad,	   la	  tasa	  de	  empleo	  se	  sitúa	  en	  el	  63%,	  en	  dos	  años	  se	  han	  
recuperado	   unos	   4	   p.p.,	   aunque	   aún	   estamos	   a	   7	   p.p.	   de	   volver	   a	   alcanzar	   los	  
valores	  del	  inicio	  de	  la	  recesión.	  	  Dado	  el	  cambio	  demográfico	  esperado	  de	  aquí	  al	  
2020,	  recuperar	  los	  niveles	  previos	  a	  la	  recesión	  supondría	  aumentar	  la	  ocupación	  
en	  algo	  más	  de	  1,6	  millones	  de	  personas,	  mientras	  que	  alcanzar	  el	  75%	  supondría	  
aumentar	  la	  ocupación	  en	  3	  millones	  de	  personas.	  	  
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El	   promedio	   anual	   de	   tasa	   de	   empleo	   equivalente	   a	   tiempo	   completo	   para	   las	  
personas	  de	  20	  a	  64	  años	  se	  sitúo	  en	  el	  primer	  trimestre	  de	  2016	  en	  el	  53.3%	  en	  
promedio	  anual,	  al	  igual	  que	  la	  tasa	  de	  empleo,	  son	  unos	  7	  p.p.	  menos	  que	  en	  el	  año	  
2007,	  	  y	  en	  los	  dos	  últimos	  años	  ha	  aumentado	  en	  3,5	  p.p.	  No	  existen	  objetivos	  en	  
relación	  con	  este	  indicador,	  aunque	  conviene	  tenerlo	  en	  cuenta	  como	  medida	  de	  la	  
distribución	  del	  trabajo.	  	  
	  

	  
	  
2.	  La	  evolución	  del	  desempleo	  y	  los	  flujos	  de	  entrada	  y	  salida	  entre	  el	  paro	  y	  
el	  empleo	  
	  
Desde	   el	   máximo	   alcanzado	   en	   el	   primer	   trimestre	   del	   2013,	   el	   número	   de	  
personas	  paradas	  según	  la	  Encuesta	  de	  Población	  Activa	  (EPA),	  	  cayó	  incluso	  más	  
de	  lo	  que	  creció	  el	  empleo,	  en	  casi	  1,5	  millones.	  Dicho	  de	  otro	  modo,	  la	  mejora	  de	  
las	  cifras	  de	  desempleo	  se	  debió	  en	  2/3	  partes	  a	  la	  mejora	  del	  empleo	  (demanda	  de	  
trabajo)	  y	  en	  1/3	  en	  la	  caída	  de	  la	  actividad	  laboral	  (oferta	  de	  trabajo).	  En	  el	  año	  
2015,	  sin	  embargo,	  la	  caída	  de	  la	  actividad	  laboral	  se	  ha	  moderado	  y	  el	  aumento	  de	  
la	  ocupación	  se	  ha	   intensificado,	  de	   tal	   forma	  que	  el	  88%	  de	   la	  caída	  del	  paro	  se	  
debió	  a	  un	  aumento	  del	  empleo.	  
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Se	   han	   de	   tener	   en	   cuenta	   tres	   hechos	   importantes	   a	   la	   hora	   de	   analizar	   la	  
evolución	  del	  desempleo:	  1)	  la	  progresión	  de	  la	  infra-‐utilización	  del	  trabajo;	  2)	  los	  
flujos	  de	  entrada	  y	  salida	  del	  paro	  y	  3)	  el	  paro	  de	  larga	  y	  muy	  larga	  duración	  
	  
Medidas	  alternativas	  de	  paro:	  la	  infra-‐utilización	  del	  trabajo	  
	  
Los	  indicadores	  tradicionales	  de	  desempleo	  se	  han	  visto	  superados	  por	  esta	  recesión	  y	  
por	  el	  inicio	  de	  la	  recuperación.	  La	  razón	  principal	  es	  que	  son	  demasiado	  restrictivos,	  y	  
por	   lo	   tanto	   excluyentes.	   Por	   una	   parte,	   la	   actividad	   laboral	   experimenta	   vaivenes	  
debido	  a	   la	  personas	  que	   se	  animan	  o	  desaniman	  en	   su	  búsqueda	  de	  empleo.	   Estos	  
vaivenes	  se	  han	  profundizado	  en	  la	  última	  fase	  de	  la	  recesión	  y	  probablemente	  en	  los	  
próximos	  años.	   	   Por	  otra	  parte,	   el	   aumento	  del	   número	  de	  personas	  que	   trabajan	  a	  
tiempo	  parcial	  de	  forma	  involuntario	  (es	  decir,	  por	  no	  haber	  encontrado	  un	  empleo	  a	  
tiempo	   completo)	   ha	   hecho	   crecer	   el	   colectivo	   de	   trabajadores	   subempleados,	   no	  
considerados	  en	  las	  tasas	  de	  desempleo	  estándar.	  	  
	  
La	   tasa	   de	   paro	   no	   considera,	   por	   ejemplo,	   a	   los	   trabajadores	   desanimados	   como	  
parados,	  ni	  basta	  con	  desear	  trabajar,	  hay	  que	  buscar	  activamente	  empleo.	  Tampoco	  
considera	  el	  “paro	  a	  tiempo	  parcial”	  o	  subempleo,	  es	  decir,	  aquellas	  personas	  que	  sólo	  
trabajan	  a	  tiempo	  parcial	  aunque	  deseen	  hacerlo	  a	  tiempo	  completo.	  
	  
En	  EEUU,	  el	  Bureau	  of	  Labor	  Statistics	  	  (EEUU)	  ofrece	  hasta	  seis	  indicadores	  del	  paro,	  o	  
más	   precisamente,	   de	   lo	   que	   denomina	   la	   “infra-‐utilización”	   del	   trabajo.	  Estos	  
indicadores	   también	   se	   pueden	   calcular	   para	   España	   utilizando	   los	  microdatos	   de	   la	  
EPA.	  Nos	  centraremos	  aquí	  en	  4	  indicadores,	  los	  que	  BLS	  denomina	  como	  U3,	  U4,	  U5	  y	  
U6.	  
	  
Partimos	  de	  U3,	  que	  no	  es	  otra	  que	   la	   tasa	  de	  paro	  siguiendo	   los	  criterios	  de	   la	  OIT.	  
Recordemos	   que	   criterios	   para	   ser	   considerado	   desempleados	   son	   que	   la	   persona	  
encuestada	  no	  haya	  trabajado	  al	  menos	  una	  hora	  en	  la	  semana	  de	  la	  entrevista,	  pero	  
han	   buscado	   empleo	   activamente	   en	   la	   últimas	   cuatro	   semanas	   y	   además	   estarían	  
disponibles	   para	   empezar	   a	   trabajar	   en	   los	   próximos	   quince	   días.	   Si	   sumamos	   los	  
parados	  a	  los	  ocupados	  obtenemos	  los	  activos	  (el	  denominador	  de	  la	  tasa	  de	  paro).	  El	  
resto	  de	  la	  población	  son	  los	  inactivos.	  

A	  partir	   de	  U3,	   se	   van	   añadiendo	   grupos	   de	   personas	   que	   la	   definición	  de	   la	  OIT	   ha	  
excluido,	  y	   los	  sumamos	  tanto	  al	  numerador	  como	  al	  denominador.	  En	  primer	   lugar,	  
para	  calcular	  U4,	  añadimos	  los	  trabajadores	  que,	  aún	  estando	  disponibles,	  	  no	  buscan	  
por	   razones	   económicas	   o	   relacionadas	   con	   el	   mercado	   de	   trabajo	  (ya	   sea	  porque	  
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creen	  que	  no	  lo	  van	  a	  encontrar	  –	  los	  desanimados-‐	  o	  porque	  están	  afectados	  por	  un	  
despido	  temporal	  o	  regulación	  de	  empleo).	  

Para	   obtener	   U5,	   añadimos	   a	   U4,	   el	   resto	   de	   personas	   disponibles	   que	   no	   han	  
trabajado,	   ni	   han	   buscado	   activamente	   empleo	   en	   el	   último	   mes,	   pero	   están	  
disponibles	  y	  desean	  trabajar.	  

Finalmente,	   para	   calcular	   U6,	   añadimos	   (esta	   vez	   sólo	   al	  numerador)	   a	   las	   personas	  
que	   trabajan,	   pero	   lo	   hacen	   a	   tiempo	   parcial	   de	   forma	   no	   deseada	   o	   involuntaria,	  
porque	  no	  han	  encontrado	  un	  empleo	  a	  tiempo	  completo.	  

Según	   los	   últimos	   datos	   disponibles,	   el	   número	   de	   personas	   que	   se	   ajustarían	   al	  
indicador	  U6	  se	  sitúa	  en	  cera	  de	  7,5	  millones	  de	  personas,	  1,5	  millones	  menos	  que	  el	  
máximo	  alcanzado	  en	  el	  primer	  trimestre	  de	  2013	  y	  cerca	  de	  4,2	  millones	  más	  que	  en	  
el	  mínimo	  alcanzado	  en	  el	  segundo	  trimestre	  del	  2007.	  	  

En	   la	  actualidad,	  U6	  supera	  en	  casi	  2,7	  millones	  de	  personas	   (un	  56%)	  al	  número	  de	  
parados	  EPA	  (U3).	  Mientras	  que	  el	  número	  de	  personas	  desanimadas	  o	  que	  no	  buscan	  
de	   forma	   activa	   pero	   desean	   trabajar	   se	   está	   reduciendo	   con	   el	   inicio	   de	   la	  
recuperación,	  no	  ocurre	   lo	  mismo	  con	  el	  número	  de	  personas	   subempleadas	  que	  ha	  
seguido	  creciendo	  a	  lo	  largo	  de	  los	  dos	  últimos	  años.	  	  

En	  el	  Gráfico	  4	  se	  muestran	  los	  valores	  	  de	  estos	  indicadores	  desde	  el	  primer	  trimestre	  
del	   año	   2005	   (siendo	   éste	   el	   primer	   trimestre	   en	   el	   que	   están	   disponibles	   todas	   las	  
variables	   necesarias	   para	   el	   cálculo)	   y	   el	   primer	   trimestre	   del	   2016	   en	   términos	  
relativos	   (tasas).	   La	   tasa	   de	   infrautilización	   del	   trabajo	   (U6)	   alcanza	   el	   31.4%	   de	   las	  
personas	  que	  desean	  trabajar,	  10,5	  puntos	  porcentuales	  más	  que	  el	  tasa	  de	  paro	  (U3).	  	  	  
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Los	  flujos	  de	  entrada	  y	  salida	  del	  paro	  y	  del	  empleo	  
	  
Los	   indicadores	   que	  hemos	   tratado	  hasta	   el	  momento	   son	  de	   carácter	   estático	   y	  
sólo	  reflejan	  parcialmente	  como	  está	  evolucionando	  el	  mercado	  de	  trabajo,	  por	  ello	  
hay	   que	   completarlos	   con	   otros	   indicadores	   dinámicos,	   con	   son	   los	   flujos	   de	  
entrada	  y	  salida	  del	  paro	  y	  del	  empleo.	  
	  
El	  Gráfico	  5	  muestra	   las	  entradas	  y	  salida	  que	  se	  producen	  hacia	  y	  desde	  el	  paro	  
registrado	   (paro	   SEPE)	   entre	   los	   finales	   de	   dos	   mes	   consecutivos,	   es	   decir,	   el	  
número	   de	   personas	   que	   pasan	   o	   dejar	   de	   ser	   considerados	   como	   parados	  
registrados,	   respectivamente.	   Como	   se	   puede	   ver,	   otra	   de	   las	   características	   del	  
inicio	  de	   esta	   recuperación	  es	  que	  el	   tamaño	  de	   los	   flujos	  de	   entrada	  y	   salida	   se	  
encuentran	  aún	  lejos	  de	  los	  registrados	  en	  el	  período	  previo	  al	  inicio	  de	  la	  recesión.	  
Aún	  en	  pleno	  proceso	  de	  reducción	  del	  paro,	  cerca	  de	  460	  mil	  personas	  entran	  en	  
promedio	   en	   situación	   de	   paro,	   mientras	   que	   unos	   490	   personas	   salen	   de	   esta	  
situación,	  cuando	  al	   inicio	  de	   la	  serie	  ambas	  cifras	  eran	  muy	  similares	  (unas	  350	  
personas).	   	   Las	   entradas	   al	   paro	   intermensuales,	   sin	   embargo,	   no	  han	   cesado	  de	  
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caer	   desde	   que	   alcanzaron	   el	   máximo	   a	   lo	   largo	   del	   2012,	   y	   esta	   caída	   se	   ha	  
acelerado	  durante	  el	  año	  2015,	  mientras	  que	  las	  salidas	  también	  han	  crecido	  desde	  
el	   inicio	   de	   la	   recuperación	   superando	   a	   las	   entradas	   desde	   mediados	   del	   año	  
2013.	   El	   año	   2015	   también	   se	   ha	   caracterizado	   por	   una	   primera	   caída	   de	   las	  
salidas	  del	  paro,	  lo	  que	  puede	  indicar	  que	  hemos	  entrado	  en	  una	  fase	  de	  reducción	  
de	   ambos	   flujos.	   	   La	   tasa	   de	   rotación	   (el	   número	   de	   entradas	  más	   el	   de	   salidas,	  
divididas	  por	  el	  número	  medio	  de	  parados	  entre	  dos	   fines	  de	  mes	   consecutivos)	  
está	   creciendo,	   síntoma	   de	   que	   también	   se	   está	   reduciendo	   el	   paro	   de	   larga	  
duración.	  
	  

	  
	  
	  
Los	   indicadores	   de	   salida	   y	   entrada	   del	   paro	   registrado	   no	   nos	   indican	   las	  
situaciones	  de	  origen	  de	  las	  entradas	  al	  paro	  y	  de	  destino	  de	  las	  personas	  que	  salen	  
del	  mismo.	   Para	   obtener	   esta	   información	   acudimos	   a	   la	   EPA	  de	   flujos,	   es	   decir,	  
aquella	   que	   permite	   seguir	   a	   las	   personas	   entrevistadas	   hasta	   durante	   seis	  
trimestres	   consecutivos.	   La	   parte	   superior	   del	   Gráfico	   6	   muestra	   las	   tasas	   de	  
entrada	   y	   salida	  del	   empleo,	   y	   la	   parte	   inferior,	   las	   tasas	   de	   entrada	   y	   salida	  del	  
paro	   EPA.	   	   Ambos	   tipos	   de	   tasas	   son	  medidas	   sobre	   el	   número	   de	   activos,	   en	   el	  
trimestre	   inicial	  en	  el	  caso	  de	   las	  salidas,	  y	  en	  el	   trimestre	   final	  en	  el	  caso	  de	   las	  
entradas.	  	  
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Ambos	  partes	  del	  gráfico	  indican	  que	  los	  flujos	  de	  entrada	  del	  empleo	  y	  salida	  han	  
crecido	   desde	   el	   inicio	   de	   la	   recuperación,	   mientras	   que	   los	   flujos	   de	   salida	   del	  
empleo	  y	  entrada	  en	  el	  paro	  han	  disminuido.	  Por	  el	  contrario,	  los	  flujos	  de	  entrada	  
y	   salida	   directos	   entre	   el	   empleo	   y	   la	   inactividad	   han	   disminuido	   durante	   la	  
recesión	   y	   prácticamente	   no	   se	   han	   recuperado	   desde	   entonces,	   siendo	   muy	  
inferiores	  a	  los	  flujos	  directos	  entre	  de	  entrada	  y	  salida	  entre	  el	  paro	  y	  el	  empleo.	  
Las	  salidas	  y	  entradas	  entre	  el	  paro	  y	  la	  inactividad,	  sin	  embargo,	  han	  crecido	  a	  lo	  
largo	   de	   la	   recesión	   y	   han	   comenzado	   a	   disminuir	   durante	   este	   inicio	   de	  
recuperación.	   	   De	   esta	   forma,	   por	   ejemplo,	   las	   salidas	   del	   paro	   al	   	   empleo	   ya	  
superan	   de	   nuevo	   a	   las	   entrada	   al	   paro	   desde	   inactividad	   como	   ocurría	   en	   el	  
momento	  previo	  al	  	  inicio	  de	  la	  recesión.	  
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El	  paro	  de	  larga	  duración	  
Los	  datos	  de	  la	  EPA	  datos	  indican	  también	  que	  el	  paro	  de	  corta	  duración	  (de	  menos	  
de	   1	   año)	   cayó	   casi	   4	   puntos	   porcentuales	   en	   los	   últimos	   cuatro	   años.	   Una	  
disminución	   tan	   intensa	   no	   se	   había	   registrado	   en	   los	   últimos	   40	   años	   en	   un	  
período	  de	  tiempo	  tan	  breve,	  volviendo,	  de	  hecho,	  al	  nivel	  medio	  del	  8%	  registrado	  
en	  este	  período	  de	   tiempo.	  No	  obstante,	  el	  paro	  de	  muy	   larga	  duración	   (2	  o	  más	  
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años	  buscando	  empleo)	  que	  alcanzó	  un	  máximo	  durante	  este	  período	  y	  aún	  si	  sitúa	  
por	  encima	  de	  los	  niveles	  alcanzados	  en	  recesiones	  anteriores.	  Aunque	  el	  número	  
de	  parados	  que	  llevan	  buscando	  empleo	  entre	  1	  y	  4	  años	  también	  ha	  disminuido	  de	  
forma	  sustancial	  desde	  el	  inicio	  de	  la	  recuperación,	   los	  parados	  que	  llevan	  cuatro	  
años	  o	  más	  buscando	  empleo	  no	  ha	  parado	  de	   crecer,	   incluso	   con	   el	   inicio	  de	   la	  
recuperación,	   surgiendo	   un	   colectivo	   bien	   definido	   de	   cerca	   de	   1,2	   millones	  
personas.	  	  
	  
	  

	  
	  
Como	  se	  puede	  observar	  en	  el	  Gráfico	  8,	  las	  tasas	  de	  salida	  del	  colectivo	  que	  lleva	  
buscando	   4	   años	   o	   más	   se	   han	   reducido	   casi	   a	   la	   mitad	   con	   la	   recesión	   y	  
prácticamente	  no	  ha	  vuelto	  crecer	  con	  el	  inicio	  de	  la	  recuperación.	  Por	  otra	  parte,	  
las	  tasas	  de	  salida	  de	  los	  que	  llevan	  buscando	  entre	  2	  años	  	  y	  4	  años	  (	  e	  incluso	  1	  a	  
2	  años)	  no	  han	  evolucionado	  tan	  positivamente	  como	  la	  de	  menos	  de	  1	  año,	  de	  tal	  
forma	   que	   los	   desempleados	   que	   se	   encuentran	   en	   esta	   situación	   han	   ido	  
engrosando	  progresivamente	  el	  colectivo	  de	  desempleados	  de	  larguísima	  duración	  
(	  de	  4	  años	  o	  más).	  
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3.	  	  Sectores	  y	  ocupaciones	  
	  
El	   Gráfico	   9	   muestra	   la	   evolución	   del	   empleo	   por	   actividad	   económica	   entre	   el	  
inicio	  y	  el	   fin	  de	  la	  recesión,	  y	  desde	  entonces	  hasta	  el	  primer	  trimestre	  de	  2016.	  
Como	   se	   puede	   observar,	   el	   23,6%	   del	   aumento	   en	   el	   número	   de	   personas	  
ocupadas	  se	  produjo	  entre	  las	  personas	  que	  tienen	  su	  empleo	  principal	  en	  el	  sector	  
de	  la	  Hostelería.	  Este	  sector	  no	  sólo	  habría	  recuperado	  el	  empleo	  perdido	  durante	  
la	   recesión,	   sino	  que	   incluso	   se	   sitúa	  un	  7%	  por	   encima	  de	   su	   tamaño	  en	   el	   año	  
2008.	  	  	  
	  
La	   industria	   manufacturera	   y	   la	   construcción	   que	   fueron	   las	   dos	   actividades	  
económicas	  más	   afectadas	   por	   la	   recesión	   se	   encuentran	   también	   entre	   las	   que	  
más	  empleo	  están	  generando	  en	  esta	  primera	  fase	  de	  la	  recuperación,	  	  un	  17,6%	  y	  
un	   9%	   del	   aumento	   del	   aumento	   del	   empleo,	   respectivamente.	   No	   obstante,	  
aúnestán	  lejos	  de	  recuperar	  los	  niveles	  de	  empleo	  previos	  al	   inicio	  de	  la	  recesión	  
(sólo	   han	   recuperado	   un	   16,9%	   y	   5,1%	   del	   empleo	   perdido	   desde	   entonces,	  
respectivamente).	  No	  obstante,	  como	  se	  muestra	  en	  el	  Gráfico	  10,	  el	  aumento	  de	  la	  
ocupación	  en	  la	  industria	  manufacturera	  está	  siendo	  muy	  heterogénea.	  Industrias	  
como	  	  la	  del	  mueble,	  o	  fabricación	  de	  productos	  minerales	  no	  metálicos,	  	  con	  fuerte	  
dependencia	  del	   sector	  de	   la	   construcción,	  prácticamente	  no	  ha	  vuelto	  a	  generar	  
empleo,	   y	   otros	   como	   la	   fabricación	   de	   productos	   metálicos	   (que	   incluye	   la	  
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construcción	   de	   estructuras	   metálicas	   para	   la	   construcción	   y	   la	   fabricación	   de	  
calderas,	  radiadores,	  etc…)	  sólo	  ha	  recuperado	  un	  18%	  del	  empleo	  perdido.	  
	  	  
El	  tercer	  grupo	  que	  hay	  que	  remarcar	  en	  cuanto	  a	  su	  contribución	  al	  aumento	  del	  
empleo,	  con	  un	  18%	  en	  total,	  son	  la	  educación	  (11%)	  y	   las	  actividades	  sanitarias	  
(7%).	   A	   pesar	   de	   los	   recortes	   en	   el	   gasto	   público	   que	   han	   afectado	   ambas	  
actividades,	   no	   perdieron	   empleo	   neto	   durante	   la	   recesión	   y	   siguen	   creciendo	  
durante	  esta	  primera	  fase	  de	  la	  recuperación.	  
	  
El	  comercio	  es	  la	  quinta	  actividad	  que	  más	  impulso	  le	  está	  dando	  al	  crecimiento	  del	  
empleo,	  no	  obstante	  aún	  está	   lejos	  de	  recuperar	  el	  empleo	  perdido	  (sólo	  un	  21%	  
del	  mismo).	  
	  
El	  Cuadro	  1	  muestra	  la	  contribución	  de	  las	  actividades	  económicas	  al	  crecimiento	  
de	  la	  ocupación	  entre	  los	  primeros	  trimestres	  del	  año	  2014	  y	  2016,	  de	  una	  forma	  
más	  detallada	   	  En	  concreto,	  son	   las	  26	  actividades	  económicas	  entre	   las	  272	  que	  
incluye	  la	  Clasificación	  de	  Actividades	  Económicas	  (CNAE-‐2009)	  a	  tres	  dígitos,	  que	  
contribuyen	   entre	   todas	   a	   un	   75%	  del	   crecimiento	   de	   la	   ocupación	   entre	   ambos	  
años.	   El	   10,5%	   del	   crecimiento	   de	   la	   ocupación	   se	   ha	   producido	   en	   los	  
Restaurantes	  y	  puestos	  de	  comidas,	  mientras	  que	  el	  6,7%	  procede	  de	  los	  Hoteles	  y	  
otros	  establecimientos	  de	  alojamiento.	  
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En	  cuanto	  a	  la	  evolución	  de	  las	  ocupaciones	  principales	  de	  las	  personas	  empleadas	  
en	   la	   EPA,	   aunque	   no	   podamos	   realizar	   una	   comparación	   con	   la	   estructura	   de	  
ocupaciones	  del	  2008	  (por	  producirse	  un	  cambio	  en	  la	  clasificación	  de	  ocupaciones	  
en	  el	  año	  2011),	  se	  observa,	  sin	  embargo,	  que	  el	  aumento	  de	  la	  ocupaciones	  sigue	  
una	  tendencia	  similar	  a	  la	  registrada	  desde	  mediados	  de	  los	  años	  90,	  marcada	  por	  
la	   polarización	   ocupacional	   (una	   vez	   descontados	   los	   efectos	   de	   la	   burbuja	  
inmobiliaria	  en	  España).	  Esto	  es,	  un	  crecimiento	  de	  las	  ocupaciones	  que	  requieren	  
de	   mayor	   cualificación	   (profesionales	   y	   técnicos),	   de	   los	   que	   requieren	   menor	  
cualificación	  (peones),	  y	  de	  los	  empleos	  de	  atención	  al	  público,	  a	  cambio	  una	  caída	  
(o	  menor	  crecimiento)	  de	  las	  ocupaciones	  de	  oficina	  que	  no	  son	  atención	  al	  público	  
y	  los	  trabajos	  de	  cualificación	  intermedia	  de	  la	  industria.	  Estas	  polarización	  se	  ha	  
explicado	   en	   la	   literatura	   científica	   por	   los	   efectos	   del	   cambio	   técnico	   y	   de	   la	  
globalización.	  	  El	  escaso	  crecimiento	  del	  empleo	  en	  los	  trabajadores	  cualificados	  de	  
la	  industria	  y	  de	  la	  construcción	  apenas	  permite	  recuperar	  una	  parte	  residual	  	  del	  
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empleo	  perdido	  desde	  el	  inicio	  de	  la	  recesión.	  Finalmente,	  también	  es	  un	  fenómeno	  
notable	   la	   disminución	   del	   empleo	   de	   los	   directivos	   y	   gerentes	   de	   empresas	  
durante	  este	  período.	  	  
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4.	  Contratos	  de	  trabajo	  
	  
El	   Gráfico	   12	   muestra	   la	   evolución	   de	   la	   ocupación	   con	   contratos	   indefinidos	   y	  
temporales.	   Ambos	   tipos	   de	   ocupación	   han	   vuelto	   a	   crecer	   desde	   el	   inicio	   de	   la	  
recuperación,	  más	  la	  temporal	  que	  la	  indefinida.	  Ninguna	  de	  las	  dos	  ha	  recuperado	  
aún	  los	  niveles	  anteriores	  a	  la	  recesión.	  La	  primera	  está	  aún	  5%	  en	  promedio	  anual	  
por	  debajo	  y	  la	  segunda	  sigue	  siendo	  un	  27%	  inferior	  a	  la	  registrada	  en	  el	  primer	  
trimestre	  del	  año	  2008.	  La	  tasa	  de	  temporalidad	  (el	  porcentaje	  de	  asalariados	  con	  
un	  contrato	  temporal	  sobre	  el	  total	  de	  asalariados	  en	  un	  momento	  dado)	  a	  pesar	  
de	  crecer	  unos	  puntos	  desde	  el	  inicio	  de	  la	  recuperación,	  se	  sigue	  manteniendo	  en	  
unos	  5	  p.p.	  por	  debajo	  del	  inicio	  de	  la	  recesión.	  	  
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Esta	   constatación	   no	   viene	   sin	   embargo	   confirmada	   por	   el	   número	   de	   contratos	  
temporales	  que	  ese	  situó	  en	  un	  máximo	  histórico	  en	  el	  año	  2015.	  Si	  nos	  fijamos	  en	  
la	   distribución	   de	   los	   contratos	   temporales	   según	   su	   duración,	   observamos	   que	  
dicha	   distribución	   es	   ya	   muy	   similar	   a	   la	   registrada	   en	   el	   año	   2007.	   Se	   ha	  
recuperado	   el	   volumen	   de	   contratos	   de	   obras	   y	   servicios	   que	   no	   tienen	   una	  
duración	  temporal	  predeterminada,	  mientras	  que	  los	  demás	  contratos	  temporales	  
no	   parecen	   hacer	   experimentado	   importantes	   variaciones	   durante	   la	   recesión.	  
Además	  del	  crecimiento	  de	  los	  contratos	  sin	  fecha	  de	  término	  predeterminada,	  la	  
otra	   característica	   de	   este	   inicio	   de	   recuperación	   se	   encuentra	   en	   el	   sustancial	  
crecimiento	  	  de	  los	  contratos	  de	  una	  semana	  o	  menos.	  Estos	  son	  precisamente	  los	  
tipos	  de	  contrato	  que	  explica	  por	  qué	  los	  que	  el	  volumen	  de	  contratación	  temporal	  
superó	  en	  el	  año	  2015	  	  al	  registrado	  en	  el	  año	  2007.	  
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5.	  Edades,	  sexo	  y	  nivel	  educativo	  
	  
La	  destrucción	  de	  empleo	  neta	  durante	  la	  gran	  recesión	  se	  ha	  concentrado	  en	  los	  
empleados	  con	  un	  nivel	  educativo	  bajo	  (equivalente	  a	  ESO	  o	  menos).	  La	  caída	  del	  
empleo	  en	  este	  colectivo	  ha	  caído	  en	  un	  30%,	  unos	  3	  millones	  de	  empleos,	  es	  decir,	  
un	  79%	  de	  la	  destrucción	  de	  empleo	  neta.	  El	  empleo	  de	  las	  personas	  con	  educación	  
superior	  se	  estancó	  durante	  este	  período,	  pero	  incluso	  así,	  superó	  por	  primera	  ver	  
en	  la	  historia	  al	  empleo	  con	  educación	  baja.	   	  Por	  otra	  parte,	   la	  recuperación	  de	  la	  
ocupación	   está	   beneficiando	   en	   especial	   al	   colectivo	   de	   personas	   con	   titulación	  
universitarias	   que	   absorbieron	   un	   34%	   del	   aumento	   de	   la	   ocupación	   entre	   los	  
primeros	   trimestres	   	   2014	   y	   2016,	   por	   un	   20%	   de	   la	   ocupación	   de	   los	   menos	  
educados.	  
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Parte	   de	   esta	   destrucción	   de	   empleo	   se	   debió	   a	   la	   caída	   de	   la	   demanda,	   pero	  
también	   a	   la	   de	   la	   oferta.	   Como	   se	   puede	   ver	   en	   el	   Gráfico	   15,	   en	   el	   caso	   de	   los	  
varones,	   la	   crisis	   ha	   ampliado	   las	   diferencias	   en	   las	   tasas	   de	   empleo	   por	   niveles	  
educativos,	   teniendo	   un	   impacto	   mayor	   para	   las	   personas	   con	   menor	   nivel	  
educativo.	  Así,	  mientras	  que	  los	  titulados	  universitarios	  	  se	  encuentran	  a	  5	  puntos	  
de	   los	  niveles	  previos	   a	   la	   crisis,	   en	   el	   otro	   extremos,	   las	   tasas	  de	   empleo	  de	   las	  
personas	  con	  nivel	  educativo	  bajo,	  son	  en	  la	  actualidad	  aún	  unos	  16	  p.p.	  inferiores	  
a	   las	  registradas	  en	  el	   inicio	  de	   la	  crisis.	   	  Así,	   las	  diferencias	  entre	  ambos	  niveles	  
educativos	  han	  pasado	  del	  12%	  al	  22%.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  las	  mujeres,	  el	  impacto	  de	  la	  recesión	  entre	  aquellas	  con	  menor	  nivel	  
educativo	   ha	   sido	   mucho	   menos	   intenso,	   de	   hecho,	   sus	   tasas	   de	   empleo	  
prácticamente	   no	   han	   cambiado.	   No	   obstante	   las	   tasas	   de	   empleo	   se	   siguen	  
manteniendo	  muy	  bajas	  para	  este	  colectivo,	  y	  no	  se	  están	  viendo	  beneficiadas	  por	  
el	  inicio	  de	  la	  recuperación,	  por	  lo	  que	  las	  diferencias	  de	  genero	  siguen	  siendo	  muy	  
sustanciales	  en	  este	  nivel	  educativo.	  
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Los	  trabajadores	  menos	  cualificados	  corren	  mayor	  riesgo	  de	  quedarse	  atrás	  y	  caer	  
en	   situaciones	   de	   exclusión	   social.	   La	   caída	   de	   las	   tasas	   de	   empleo	   durante	   esta	  
recesión	  han	  seguido	  una	  clara	  tendencia	  a	  la	  baja.	  Antes	  de	  la	  recesión	  de	  los	  80,	  
la	  tasa	  de	  empleo	  de	  los	  varones	  de	  bajo	  nivel	  educativo	  eran	  similares	  a	  las	  de	  los	  
demás	   niveles	   educativos,	   en	   torno	   al	   90%.	   Hoy,	   y	   a	   pesar	   del	   crecimiento	   que	  
están	  registrando	  en	  los	  dos	  últimos	  años,	  sigue	  siendo	  treinta	  puntos	  inferiores	  a	  
los	   registrados	   en	   los	   80.	   De	   hecho,	   la	   tendencia	   indica	   que	   en	   las	   últimas	   fases	  
expansivas	   no	   se	   han	   vuelto	   a	   recuperar	   las	   tasas	   de	   empleo	   previas	   a	   casa	  
recesión	   para	   este	   colectivo.	   La	   situación	   actual	   es	   verdaderamente	   crítica.	   Las	  
personas	  que	  no	  han	  ido	  más	  lejos	  de	  la	  educación	  obligatoria	  o	  tan	  siquiera	  la	  han	  
alcanzado	   representan	   más	   de	   la	   mitad	   de	   los	   desempleados	   y	   un	   38%	   de	   los	  
activos,	   y	   su	   peso	   es	  mayor	   entre	   los	   parados	   de	  muy	   larga	   duración.	  De	   hecho,	  
como	   se	   puede	   observar	   en	   el	   Gráfico	   16,	   durante	   estos	   dos	   últimos	   años	   de	  
recuperación	  económica,	  ha	  seguido	  creciendo	  el	  número	  de	  parados	  de	  bajo	  nivel	  
educativo	  que	  llevan	  4	  años	  o	  más	  buscando	  empleo.	  
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Finalmente,	  otro	  hecho	  destacable	  de	  la	  evolución	  del	  empleo	  desde	  el	  inicio	  de	  la	  
recuperación	   es	   su	  distribución	  por	   edades.	   El	  Gráfico	  17	  muestra	   el	   número	  de	  
horas	   de	   trabajo	   efectivas	   realizadas	   por	   las	   personas	   ocupadas	   mayores	   y	  
menores	   de	   45	   años.	   La	   evolución	   de	   las	   horas	   incorpora	   tres	   fenómenos:	   los	  
cambios	  demográficos,	  	  la	  evolución	  de	  la	  ocupación,	  la	  temporalidad	  y	  también	  la	  
intensidad	  de	  las	  jornadas	  a	  tiempo	  parcial.	  Estos	  tres	  fenómenos	  han	  repercutido	  
negativamente	   sobre	   la	   población	   de	   menos	   de	   45	   años	   durante	   la	   recesión,	  
llegando	  a	  caer	  cerca	  de	  un	  30%	  para	  este	  colectivo	  entre	  el	  año	  2008	  hasta	  el	  año	  
2013,	  para	   luego	  estancarse	  con	  una	  pequeña	  recuperación	  durante	  el	  año	  2015.	  
Para	   los	  mayores	  de	  45	  años,	   sin	  embargo,	  no	   se	  observó	  un	   impacto	  de	   la	   gran	  
recesión	   en	   el	   número	   de	   horas	   totales	   trabajadas,	   mientras	   que	   el	   crecimiento	  
experimentado	   por	   este	   indicador	   en	   los	   dos	   últimos	   años	   se	   ha	   concentrado	  
prácticamente	  en	  su	  totalidad	  en	  este	  colectivo.	  Esta	  evolución	  tan	  desequilibrada	  
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del	   empleo	   por	   edades	   es	   otra	   de	   los	   hechos	   que	   han	   marcado	   y	   seguirán	  
marcando	  las	  tendencias	  de	  nuestro	  mercado	  de	  trabajo	  en	  la	  próxima	  década.	  
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