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RESUMEN  
 

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT’s) se han constituido como una vía de inserción de trabajadores 

acorde con los nuevos modelos empresariales por lo que el objetivo de este trabajo es analizar el papel 

intermediador de las ETT’s en el mercado laboral español con la intención de mostrar su importancia y las 

posibilidades que ofrece de cara al futuro. Los resultados del análisis nos muestran el relevante papel de las 

ETT’s en España ya que promueven la empleabilidad del trabajador de manera continua, son un puente de 

empleo estable, suponen una vía efectiva para colectivos de difícil inserción laboral y un canal profesionalizado 

que aporta una buena relación entre el puesto de trabajo y las capacidades del trabajador. Por todo ello, las ETT’s 

deben evolucionar, en la misma medida que lo están haciendo en Europa transformándose en Agencias Globales 

de Empleo. 

PALABRAS CLAVE: ETT, Mercado laboral, flexibilidad laboral  
 
 
ABSTRACT 
 

The temporary work firms (ETT's) have been constituted like a route of workers insertion into new 

enterprise models. Then, the objective of this paper is to analyze the intermediating paper of the ETT's in the 

Spanish labour market to show the importance and the possibilities that offer facing the future. The results of the 

analysis show the excellent roll of the ETT's in Spain. In this sense, ETT’s promote the continuous worker’s 

empleability, are a bridge of stable employment and suppose an effective way for the insertion of specially 

workers group. In addition, they are a professionalized channel that contributes to a good relationship between 

the job and the capacities of the worker. Then, the ETT's must transform to Global Agencies of Employment like 

in Europe. 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

La evolución de la economía española, en las últimas décadas, ha venido marcada por la continua 

necesidad de adaptación de las empresas a las nuevas exigencias del entorno, más dinámico e incierto debido a 

los fenómenos de la globalización y a importantes cambios tecnológicos y sociales, lo que ha llevado a cambios 

significativos en el mercado de trabajo. Los resultados obtenidos por las economías europeas en los últimos años 

han puesto de manifiesto la necesidad de adecuar las estructuras productivas a unos mercados cada vez más 

internacionalizados y competitivos. 
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Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT’s) se han constituido como una vía de inserción de trabajadores 

acorde con los nuevos modelos empresariales. La transformación de los procesos productivos ha dado lugar a 

nuevas formas de organización de empresas y, en consecuencia, a nuevas formas de empleo, entre las que 

destaca la organización de la prestación de recursos humanos por cuenta ajena mediante ETT’s.  

En contra de lo que el nombre ETT puede dar a entender, los datos ponen de manifiesto que estas 

empresas no son creadoras de temporalidad sino que son gestoras de las necesidades reales y causales de este 

tipo de contratación como, por ejemplo, repuntes de producción y bajas por maternidad o enfermedad. 

En el mercado laboral español la situación es similar a la de otros países europeos en los que una mayor 

penetración de empresas de trabajo temporal ocasiona una menor tasa de temporalidad. Ante esta situación, el 

objetivo de este trabajo es analizar el papel intermediador de las ETT’s en el mercado laboral español con la 

intención de mostrar su importancia y las posibilidades que ofrece de cara al futuro. 

Para lograr el objetivo propuesto el trabajo se ha estructurado como sigue: en primer lugar se definirán las 

ETT’s, su regulación y su evolución en el mercado laboral español. A continuación, se analizarán las principales 

aportaciones de las ETT’s a este mercado laboral para acabar con una serie de conclusiones y de líneas futuras de 

investigación.  

 

2.- ANALISIS DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL EN ESPAÑA 

La evolución de la economía española, en las últimas décadas, ha venido marcada por la continua 

necesidad de adaptación de las empresas a las nuevas exigencias un entorno más dinámico e incierto debido 

principalmente a la globalización y a importantes cambios tecnológicos y sociales que a su vez han producido 

cambios significativos en el mercado de trabajo. Además, los resultados obtenidos por las economías europeas 

en los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de adecuar las estructuras productivas a unos 

mercados cada vez más internacionalizados y competitivos. 

Las fuertes fluctuaciones de las demandas de productos como consecuencia del cambio en los gustos de 

los consumidores y en las tecnologías han obligado a las organizaciones de dotarse de mecanismos y estructuras 

que las doten de flexibilidad y les permitan responder con celeridad a los cambios del entorno. La flexibilidad se 

configura, por tanto, como un principio básico en el funcionamiento de las organizaciones. 

En este sentido, las ETT’s  desempeñan un importante papel en la mejora de la flexibilidad empresarial, 

en especial de la laboral, debido a que constituyen una vía para llevar a cabo la exteriorización del trabajo y 

facilitan la descentralización productiva (outsourcing), recursos ambos muy empleados por las nuevas formas de 

organización empresarial. Sin embargo, este proceso de flexibilidad aún no ha sido interiorizado por el mercado 

laboral, ni por parte de las empresas, y menos aún por los empleados, cómo si ha ocurrido en otras economías 

como la norteamericana. Ante esta situación, las ETT’s están jugando un importante papel en este cambio de 

cultura, abriendo las puestas a nuevos modelos de pensamiento. 

Definición de ETT’s y sus objetivos 

Se denomina ETT a aquella empresa cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa 

usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados y previamente seleccionados (art. 1 de la Ley 

14/1994, LETT), de forma que las ETT’s no realizan una función de colocación o mera puesta en contacto entre 

la oferta y la demanda de mano de obra (agencias de colocación), ni tampoco asumen la ejecución de la obra o 
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servicio de la empresa principal con sus propios trabajadores (empresas contratistas o auxiliares) sino que su 

función específica es la de contratar a trabajadores para cederlos temporalmente a las empresas usuarias 

(Monereo y Moreno, 2004: 52).   

Las ETT’s son, por tanto, empresas de servicios cuya actividad empresarial consiste en el suministro 

temporal de trabajadores a otras empresas, clientes o usuarias, con el fin de satisfacer sus necesidades temporales 

de mano de obra, en cuanto a cantidad y calidad; a tal fin, seleccionarán, contratarán y formarán a un colectivo 

de trabajadores que pondrán a disposición de las empresas que contraten sus servicios, garantizando que los 

trabajadores suministrados se acomodan a lo acordado entre ambas empresas (Rodríguez-Piñeiro, 1992). En esta 

relación triangular, la ETT aparecerá como empleadora de los trabajadores y se hará cargo de todas las 

obligaciones y responsabilidades que establece el ordenamiento legal para esta función. Los trabajadores 

contratados son enviados a prestar sus servicios en las organizaciones productivas de otras empresas, las cuales 

podrán disponer de los trabajadores y usar sus servicios en la forma que les parezca conveniente, dirigiendo su 

actividad e integrándola con la de sus propios empleados en su organización de producción pero, al menos 

formalmente la condición de empleador permanece siempre en la ETT y es clave la existencia de una relación 

laboral entre la ETT y los trabajadores enviados ya que es el elemento central en la delimitación de la figura de 

la ETT.  

Respecto a los objetivos de las ETT’s podemos señalar uno como único y principal: el suministro de sus 

servicios constituye una actividad económica organizada. De forma que su beneficio empresarial proviene, como 

en todas las empresas de servicios, de la diferencia entre sus costes de operación y los ingresos que cobran por 

sus servicios. Los ingresos que provienen de los servicios realizados se determinan por horas y en función de las 

características del personal suministrado. Los costes de operación están determinados por los salarios de los 

trabajadores, los gastos de selección y formación y por los gastos de mantenimiento de toda la estructura 

administrativa de la empresa. En cualquier caso, las ETT’s tienen que amortizar todos los gastos y obtener un 

margen de beneficio por lo que sus servicios son relativamente costosos, siempre más elevados que si se 

obtienen servicios de otros trabajadores similares contratados directamente por la empresa, y es por este elevado 

coste que las empresas usuarias recurren a este tipo de trabajo cuando las circunstancias de la demanda de mano 

de obra lo justifican, haciéndolo económicamente conveniente. 

Podemos encontrar diferentes situaciones en las que una empresa decide que es económicamente 

conveniente recurrir a los servicios de una ETT: Una de estas situaciones se produce cuando hay demandas de 

mano de obra de corta duración, por lo tanto, las empresas creen que no les conviene gastar recursos en un 

proceso de selección, formalización y formación como el que supone la contratación de un trabajador; en este 

caso recurriendo a una ETT podrán distribuir los gastos entre los distintos empresarios que van a utilizar estos 

servicios, así, con una sola contratación se cubren las necesidades de varias empresas usuarias y la ETT se hará 

cargo del reparto de los costes ya que luego los repercutirá entre los distintos clientes que contraten sus servicios. 

Otro caso en el que las empresas deciden recurrir a una ETT es cuando requieren urgentemente mano de 

obra de determinadas cualificaciones y es la urgencia la que justifica el elevado coste que supone obtener 

trabajadores a través de una ETT. En esta situación, la empresa no se decanta por una ETT para no hacer frente a 

los costes de contratación de un trabajador, sino que quieren evitar los retrasos o problemas que ello requiere ya 

que a veces exigen cualificaciones que son raras en el mercado de trabajo y a menudo los servicios públicos de 



Ayala Calvo, J.C. y grupo de investigación FEDRA  Conocimiento, innovación y emprendedores: Camino al futuro 

 

 2678 

empleo no funcionan con la agilidad que la empresa necesita en ese momento. De forma que mediante la ETT’s, 

la empresa resuelve su problema ya que allí se ha realizado el proceso de selección con antelación y saben a qué 

"fondo" de trabajadores recurrir en cada ocasión y aún sin haber realizado ese proceso de selección, en 

cualquiera de los casos pueden obtener a los trabajadores con más rapidez que la empresa. 

Por último, una empresa puede también recurrir a una ETT’s debido a una decisión empresarial, a una 

opción entre llevar a cabo directamente una serie de actividades que se encuadran en una noción amplia de la 

función de personal, por sí mismas, a través de trabajadores propios contratados y gestionados por ellas mismas, 

o disponer de los trabajadores empleados por las ETT’s, descentralizando esta función de personal. Si se utiliza 

esta forma de organización del trabajo se podría, en teoría, subcontratar toda la gestión del personal de la 

empresa, pudiéndose disponer de los servicios de trabajadores sin molestarse en contratarlos. 

Regulación de las ETT’s y su efecto en el mercado laboral 

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT’s) fueron reguladas en el año 1994 mediante la ley 14/1994 (ya 

que venían operando con anterioridad) con el fin de garantizar el mantenimiento de los derechos laborales y la 

protección social de los trabajadores contratados para ser cedidos. 

Desde dicha regulación, la normativa de su funcionamiento ha experimentado importantes cambios que 

han ido en la línea de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores puestos a disposición, especialmente 

el salario, así como en acotar la actividad de estas empresas para limitar sus efectos en un mercado laboral con 

amplias parcelas de precariedad y elevadas tasas de temporalidad y siniestralidad laboral. Hoy en día, se ha 

demostrado la inexistente relación entre las ETT’s y la precariedad, la siniestralidad y el crecimiento de la 

temporalidad en el mercado laboral, ya que desde su regulación estas tasas no se han visto incrementadas en los 

sectores en los que se les permite intermediar. 

Como se indica anteriormente, desde la regulación de las ETT’s se implantan posteriores normativas, 

tanto legislativas como de negociación colectiva, debido a que los trabajadores contratados por estas empresas 

tenían una disfunción salarial fruto del modelo de ETT introducido en España inicialmente. Concretamente, los 

salarios de los trabajadores contratados vía ETT estaban por debajo de los establecidos a los trabajadores 

contratados directamente por la empresa usuaria, realizando los mismos trabajos o trabajos de igual valor. Así lo 

reconoció la exposición de motivos de la Ley 29/1999, la cual argumenta que “el elevado grado de aceptación de 

la contratación a través de esta vía deriva no sólo del hecho de ser un medio más flexible de contratación, sino 

también de los menores costes salariales que implica la contratación de trabajadores de Empresas de Trabajo 

Temporal, siendo éste el principal objetivo de su utilización”. 

Ante esta situación, el 16 de julio de 1999 se procede a la promulgación de esta ley, que supone una reforma 

en la regulación de las ETT’s, cuyas modificaciones más importantes fueron las siguientes: 

- Equiparación salarial entre los trabajadores contratados a través de ETT y los contratados directamente 

por la empresa usuaria según el convenio colectivo aplicable para cada puesto de trabajo. 

- Se obliga a las ETT’s a proveer de formación teórica y práctica sobre los riesgos de los puestos a 

desempeñar a los trabajadores que ponga a disposición. 

-  Se obliga a las ETT’s a tener en sus plantillas un mínimo de 12 trabajadores con contrato indefinido 

por cada 1.000 trabajadores puestos a disposición. 
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En la actualidad, las patronales del sector de ETT’s han firmado cuatro convenios colectivos con las 

centrales sindicales mayoritarias, CC.OO.1 y UGT2, acuerdos que han servido y sirven para conseguir una buena 

y adecuada regulación del sector y velar por los intereses y el bienestar de los trabajadores. 

A pesar de la evolución legislativa que se ha llevado a cabo en el sector, las ETT’s aún tienen un trato 

desfavorable con respecto a otro tipo de fórmulas de contratación y a la contratación temporal ordinaria, e 

importantes limitaciones en cuanto a su actividad que, sin embargo, no se producen en el entorno europeo. En 

cuanto al trato desfavorable, las ETT’s están obligadas a pagar una mayor indemnización a sus trabajadores por 

fin de contrato. Respecto a las limitaciones, éstas afectan en mayor medida al volumen de negocio de las 

mismas, ya que restringe su actividad no pudiendo ceder trabajadores ni en sectores de riesgo ni en las 

Administraciones Públicas (Administración Central, autonómica, provincial y local). 

Radiografía del mercado laboral español 

Para poder analizar el papel intermediador de las ETT’s se hace necesario hacer primero una radiografía 

del mercado laboral español. En el marco del empleo nacional, se han generado 1.026,2 miles de empleos netos 

en 2005 (894 miles de empleos con el cambio metodológico EPA-2005) con una población ocupada que alcanzó 

ya los 19.314,3 miles de personas, lo que equivale a una tasa de actividad del 57,72% (cuadro 1). 

Los datos demuestran que en el mercado laboral español nos encontramos ante la misma situación que en 

otros países europeos, es decir, a mayor penetración de las ETT’s se recoge una menor tasa de temporalidad 

(gráfico 1), lo cual permite afirmar que las ETT’s únicamente gestionan las necesidades reales de temporalidad. 

Cuadro 1. Datos generales de empleo 

Cifras de empleo a finales de 2005 España  

Ocupados 19.314,3  

Generación neta de empleo  894,0  

Tasa de Actividad, % 57,72  

Tasa de Paro, % 8,70  

Fuente: INE y elaboración propia. Unidades: miles de personas. 
 

A pesar del valor añadido que ofrecen las ETT’s, en España sólo gestionaron, a noviembre de 2005, el 

14,7% de los contratos temporales totales, lo cual supone una participación muy escasa si lo comparamos con 

otros países de la Unión Europea, donde la tasa de temporalidad se sitúa en torno al 13% y, sin embargo, las 

ETT’s gestionan alrededor del 40% de los contratos temporales. De esto se deduce que la contratación temporal 

en España se está gestionando a través de otras fórmulas de intermediación con menos garantías que generan un 

incremento de la temporalidad innecesaria, fuera de las necesidades y características reales. De hecho, el 

Consejo Económico y Social realizaba una reflexión sobre este aspecto en el boletín del Observatorio de 

Relaciones Industriales del mes de mayo de 2005, en el que se apoya a las ETT’s para que tengan un mayor 

papel en el marco de la política del empleo3. 

                                                 
1 Comisiones Obreras. 
2 Unión General de Trabajadores. 
3“Esta evolución induce a la reflexión sobre la adecuación del actual marco regulador de las ETT´s en relación a los cambios 
experimentados por el sistema productivo, en particular respecto a la diversidad de instrumentos de los que disponen las empresas para 
alcanzar una mayor flexibilidad organizativa. Las tendencias en Europa apuntan a la cada vez mayor flexibilización de las legislaciones 
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Gráfico 1. Temporalidad y penetración de las ETTs en España
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Fuente: MTAS4 y elaboración propia. 

Por otra parte, la relevancia que han alcanzado estas empresas se pone de manifiesto cuando se analiza la 

presencia consolidada de este sector en España, el cual juega un claro papel de intermediador entre el mercado 

laboral y las empresas. Esta consolidación queda patente si analizamos a nivel descriptivo el valor añadido que 

ofrecen las ETT’s’s en España y su papel cada vez más relevante en el marco de la política de empleo. La ley 

29/1999 lo expresa de la siguiente forma en su exposición de motivos cuando argumenta que “el elevado grado 

de aceptación de la contratación a través de esta vía deriva no sólo del hecho de ser un medio más flexible de 

contratación, sino también de los menores costes salariales que implica la contratación de trabajadores de 

Empresas de Trabajo Temporal, siendo éste el principal objetivo de su utilización”. 

 

Cuadro 2. Esquema general del mercado laboral español a diciembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
nacionales, en equilibrio con el mantenimiento de la calidad del empleo en las condiciones de trabajo, unido a una tendencia a otorgar un 
mayor papel a las ETT´s en el marco de la política de empleo”. 

4 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Contratación Registrada 
17.164.965 

Contratos indefinidos 1.542.838 
Representan el 5,12% de las contrataciones 

Contratos temporales 15.622.127 
Representan el 94,88% de las contrataciones 

Registrados ETT 2.295.020 
Representan el 14,69% de los C. Temporales 

 

Resto Temporales 13.327.107 
Representan el 85,31% de los C. Temporales 
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Para completar el análisis del mercado laboral español es interesante considerar la estructura sectorial 

nacional tomando como referencia el número de ocupados (Cuadro 3).  

Se observa en el cuadro 3 que los sectores con mayores proporciones de trabajadores contratados son el 

sector servicios (65%) seguido de lejos por la industria (17%). Esto es coherente con el hecho de que los sectores 

productivos que más demandan la contratación temporal son los sectores de servicios e industria, y en concreto 

es en el sector servicios donde las ETT’s gestionan el mayor porcentaje de su actividad.  

 

Cuadro 3. Ocupados por Sector Económico en España 

 

Año 2005 Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Total Nacional 

(miles de personas) 
1.000,70 3.280 2.357,20 12.335,40 18.973,30 

Peso (%) 5,27 17,29 12,42 65,01 100 

Fuente: INE y elaboración propia 

 

Cuadro 4. Enfoque regional de los contratos de puesta a disposición –CPD-  

Enero-noviembre 2005 
Número de 
CPDs      

nov-2005 

Número de 
CPDs      

nov-2004 

Tasas de 
variación 
(%) 

Estructura 
 

(%) 

Aportación 
(puntos 

porcentuales) 

Totales 2.151.196 2.018.867 6,6% 100,0% 6,6 

Andalucía 193.891 174.607 11,0% 9,0% 1,0 

Aragón 58.537 55.655 5,2% 2,7% 0,1 

Asturias 25.542 22.410 14,0% 1,2% 0,2 

Baleares 22.786 20.990 8,6% 1,1% 0,1 

Canarias 76.656 60.452 26,8% 3,6% 1,0 

Cantabria 25.251 20.546 22,9% 1,2% 0,3 

Castilla - La Mancha 57.404 47.944 19,7% 2,7% 0,5 

Castilla y León 109.384 103.390 5,8% 5,1% 0,3 

Cataluña 471.419 470.838 0,1% 21,9% 0,0 

Ceuta y Melilla 0 57 0,0% 0,0% 0,0 

Comunidad Valenciana 245.566 238.513 3,0% 11,4% 0,3 

Extremadura 9.376 9.161 2,3% 0,4% 0,0 

Galicia 80.019 77.971 2,6% 3,7% 0,1 

Madrid 412.273 365.861 12,7% 19,2% 2,4 

Murcia 147.344 151.489 -2,7% 6,8% -0,2 

Navarra 39.908 35.729 11,7% 1,9% 0,2 

País Vasco 157.820 145.131 8,7% 7,3% 0,6 

Rioja (La)  18.020 18.123 -0,6% 0,8% -0,0 
Fuente: MTAS y elaboración propia. 

 

Por otra parte, si observamos el peso de las contrataciones de puesta disposición de cada región respecto 

al nacional (cuadro 4), se observa que el 52,5% de los CPDs se gestionaron en tres Comunidades Autónomas: 

Cataluña (21,9% del total), Madrid (19,2%) y Comunidad Valenciana (11,4%).  
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Pero el indicador que es realmente trascendente es lo que se denomina grado de aportación, que resulta de 

combinar el dinamismo en la gestión de los CPDs y la estructura de cada región. En este sentido, son regiones 

clave Andalucía, Canarias y especialmente Madrid, cuya aportación representa en 2005, el 36% del total 

nacional (2,4 puntos porcentuales en Madrid respectos a los 6,6 puntos de España). 

 

3.- EL PAPEL INTERMEDIADOR DE LAS ETT’S EN EL MERCADO LABORAL 

ESPAÑOL  

Desde el nacimiento de las ETT’s en España en 1994 se observa una evolución tanto en sus competencias 

como en su regulación que han hecho que hoy en día la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal 

se considere como una buena alternativa para las empresas y los trabajadores, al ser una herramienta que aporta 

competitividad empresarial dentro de un modelo de flexiseguridad (flexibilidad de para la empresa y seguridad 

para el trabajador) y transparencia para el organismo regulador.  

Actualmente las ETT’s prestan sus servicios básicamente a través de tres tipos de contratos: contratos de 

obra y servicio, contratos por circunstancias de producción y contratos de interinidad. A su vez, los sectores que 

mas demandan estos tipos de contratos, excluyendo el de la construcción en el que las ETT’s no pueden 

intervenir, son los sectores servicios e industrial.  

Entre las mencionadas leyes y otra serie de normas aplicadas, el sector ha ido sufriendo un proceso de 

autorregulación, como se puede observar en el gráfico 2. A partir de 1999, coincidiendo con la equiparación 

salarial y el proceso normativo anteriormente mencionado, el número de ETT’s registra decrecimientos 

importantes hasta el año 2003 (pasando de 410 a 326 ETT’s), año en que se empiezan a recuperar. En este 

mismo periodo, los CPDs han frenado su crecimiento soportando un descenso moderado en el transcurso de los 

años 2000 a 2002, comenzando desde 2003 su recuperación al igual que el número de ETT’s, pasando de 326 

ETT’s y 1.991.140 CPDs en 2003 a 354 ETT’s y 2.151.214 CPDs a noviembre de 2005. Por tanto, después de la 

reforma de 1999 transcurren dos años de asentamiento del sector y de concienciación social, seguidos de un 

incremento de la confianza por parte de empresas y trabajadores. 

Sin embargo, estos crecimientos pierden fuerza si los comparamos con el importante crecimiento de los 

contratos temporales registrados en el INEM5. Esto no significa que las ETT’s pierdan penetración sino que, 

como ésta es muy escasa (14,7%), los crecimientos de los contratos temporales totales son absorbidos, en más de 

un 85%, por otras fórmulas de contratación temporal con menores garantías y sin apenas regulación. 

A pesar de que la actividad de las ETT’s está limitada, los últimos datos disponibles del 2005 (de enero a 

noviembre) apuntan a una gestión media mensual de 195.563 CPDs, lo que se corresponde con 138.243 

trabajadores cedidos cada mes. De estas cantidades se deduce una tasa de rotación mensual del 1,41%, lo que 

quiere decir que por cada trabajador contratado no se realizan ni dos contratos. Por supuesto, si el análisis se 

realiza tomando periodos de tiempo más amplios la tasa de rotación varía, ya que éste es un componente 

intrínseco a la contratación temporal. Lo que está claro en todo caso es que el “matching de necesidades” que 

realizan las ETT’s es satisfactorio, esto es, realizan una adecuada interrelación entre oferta y demanda de trabajo. 

                                                 
5 Instituto Nacional de Empleo. 
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Gráfico 2. Evolución del número de ETTs y CPDs
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   Fuente: MTAS y elaboración propia. 

Sin embargo, para entender el papel intermediador de las ETT’s en el mercado laboral español es 

necesario profundizar más en sus aportaciones y, en concreto, en tres cuestiones: los contratos a tiempo parcial, 

la transformación de contratos temporales a indefinidos y los colectivos de difícil inserción laboral. 

1.- Contratos a tiempo parcial 

Las ETT’s han fomentado en algunos casos la contratación a tiempo parcial; opción que permite reducir la 

tasa de desempleo total sobre todo para los colectivos de difícil inserción, principalmente de las mujeres que son 

más propensas a conciliar la vida laboral con la familiar. En concreto, en el año 2005 las ETT’s gestionaron en 

España un total de 621.624 contratos a tiempo parcial, lo que supone el 27% del total de sus contrataciones 

registradas. Esta modalidad es cada vez más frecuente en España aunque las cifras están lejos de la media 

europea. En este sentido, la esperada ampliación legal de la actuación y competencias de las ETT’s podría 

permitir que el mercado laboral, en general, y algunos sectores en particular, se beneficiasen en mayor medida de 

los efectos positivos que tiene la parcialidad, tanto para empleados como para empresarios. 

2.- Transformación de contratos temporales a indefinidos 

La búsqueda de seguridad laboral a través de la contratación indefinida es una de las características del 

mercado laboral español. La cultura laboral en España no ha cambiado acorde con las tendencias del mercado 

laboral, de forma que los mercados potencian la flexibilidad para las empresas mientras que los empleados 

buscan un puesto de trabajo para toda la vida. Estas divergencias entre oferta y demanda laboral han llevado a 

que la conversión de contratos temporales en indefinidos haya seguido en los últimos años una tendencia 

expansiva: en diciembre de 2003 se transformaron 553.823 contratos laborales, en 2004 un total de 613.444 y en 

2005, 700.083 es decir un 14,12% más que el año anterior. Además, los datos del INEM a diciembre de 2005, 

indican que a lo largo de este año se firmaron 1.542.838 contratos indefinidos, de los cuales el 45,38% eran 

consecuencia de la transformación de contratos temporales. 

En este caso, el papel de las ETT’s se pone de manifiesto cuando se analizan los contratos líderes en 

conversiones a indefinidos, que son los eventuales por circunstancias de la producción (72,95% de las 

transformaciones), donde las ETT’s concentran el 50% de su contratación. En segundo lugar, se sitúan los 
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contratos temporales por obra y servicio, representando el 19,52% de las transformación, modalidad que también 

gestionan las ETT’s.  

3.- Colectivos de difícil inserción 

Finalmente, las ETT’s se caracterizan, al contrario de los datos de la contratación temporal e indefinida, 

por su preocupación por los colectivos de difícil inserción, esto es, mujeres, jóvenes y mayores de 45 años. 

Además, sus contrataciones presentan una mejor paridad de género en relación con los contratos temporales 

totales y sus trabajadores tienen niveles de formación superior a la media. 

En el caso de las mujeres, su proceso de integración en el mercado laboral se ha ido consolidando a lo 

largo del tiempo, pasando de unas tasas de actividad a nivel nacional del 37,66% de hace diez años a unas del 

46,41% en 2005. Sin embargo, estas tasas continúan estando muy por debajo de las masculinas aunque el 

fenómeno de la inmigración está acortando las distancias, de hecho las mujeres inmigrantes presentan unas tasas 

de actividad muy por encima de las nacionales. 

Si analizamos las cifras podemos ver estas tendencias y las aportaciones concretas de las ETT’s en el caso 

del colectivo femenino (cuadro 5). Según los datos del INE para 2005, de los contratos registrados por ETT’s en 

España, el 43,05% corresponden a mujeres, demostrando que, en este sector, la paridad de género es una factor 

que se tiene en cuenta a la hora de seleccionar al trabajador, ya que el peso de las mujeres en la contratación 

temporal total se sitúa alrededor del 40% (datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). 

Otro de los colectivos de difícil inserción son los jóvenes de entre 16 y 24 años, que alcanzan tasas de 

paro del 19,48% en 2005, situación que se agrava para el caso de las mujeres jóvenes con tasas de paro del 22% 

en el último trimestre de 2005 (datos de la Encuesta de Población Activa-EPA-). A pesar de que la tasa de paro 

para este colectivo se ha reducido en los últimos años, las cifras todavía son preocupantes. En este caso, la 

contratación realizada por las ETT’s muestra el esfuerzo realizado para favorecer su inserción en el mercado de 

trabajo, suponiendo en España el 38,87% de las contrataciones (cuadro 5). 

Finalmente, el tercer colectivo de difícil inserción son los mayores de 45 años, que en el 2005 tenían una 

tasa de actividad del 40,58% y de paro del 4,81%. Para este colectivo las ETT’s han aportado al mercado laboral 

el 7,17% de sus contrataciones (cuadro 5). 

 

Cuadro 5: Tasas de actividad y paro y contratos de ETT’s para colectivos de difícil inserción 

 

MUJERES JÓVENES MAYORES 45 
ESPAÑA 

2005 Var 05/95 2005 Var 05/95 2005 Var 05/95 

Tasa actividad 46,41% 8,75% 52,14% 6,59% 40,58% 5% 

Tasa paro 12,17% -18,62% 19,68% -22,92% 4,81% -50% 

Contratos ETT’s 987.785  892.177  164.711  

% respecto otros colectivos 43,05%  38,87%  7,17%  

Fuente: INE y elaboración propia 

 

Por último, es necesario resaltar que las ETT’s aportan a estos colectivos y todos los trabajadores cedidos 

una importante inversión en formación que se materializa en una mayor cualificación de éstos, con los 

consecuentes incrementos de productividad en las empresas. En este sentido, se observa que la población sin 
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estudios o con estudios primarios se reduce a favor de una mayor proporción de españoles con estudios 

secundarios y universitarios. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el mercado laboral premia los 

conocimientos prácticos frente a los eminentemente teóricos que se adquieren en los niveles universitarios. De 

forma que las ETT’s son una fórmula de contratación que facilita el acceso al primer empleo, aumentando la 

experiencia y la empleabilidad del trabajador (Muñoz Bullón, 2005). 

 

4.- CONCLUSIONES 

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT’s) se han constituido como una vía de inserción de trabajadores 

acorde con los nuevos modelos empresariales por lo que el objetivo de este trabajo es analizar el papel 

intermediador de las ETT’s en el mercado laboral español con la intención de mostrar su importancia y las 

posibilidades que ofrece de cara al futuro. 

Para lograr el objetivo propuesto el trabajo se llevado a cabo una análisis de las ETT’s, su regulación y su 

evolución en el mercado laboral español, a partir del cual, se han analizado las principales aportaciones de las 

ETT’s a este mercado laboral español.  

Las ETT’s son empresas de servicios reguladas en el año 1994 mediante la ley 14/1994, cuya actividad 

empresarial consiste en el suministro temporal de trabajadores a otras empresas, clientes o usuarias, con el fin de 

satisfacer sus necesidades temporales de mano de obra, en cuanto a cantidad y calidad. La reforma laboral con 

relación a las ETT’s ha sido el primer paso hacia la segunda gran transformación de este sector en España, es 

decir su transformación en agencias globales de empleo como ya se ha adoptado en la mayoría de los países 

europeos. Esta evolución permitiría a estas empresas utilizar todos sus recursos de una forma más eficiente en el 

mercado laboral español, pudiendo gestionar no sólo contratos temporales sino también contratos indefinidos, 

hacer selección, consultoría, etc. (Aranda, 2006) 

Los datos del análisis realizado demuestran que la situación del mercado laboral español es similar a la de 

otros países europeos, de forma que a mayor penetración de las ETT’s se recoge una menor tasa de 

temporalidad. Esto permite afirmar que las ETT’s únicamente gestionan las necesidades reales sin crear una 

temporalidad injustificada y contraproductiva. De hecho, los sectores industriales y de servicios son en los que se 

produce una mayor penetración de las ETT’s y donde se registra una menor tasa de temporalidad, ocurriendo lo 

contrario en el sector de la construcción y otros. 

Además, las empresas de trabajo temporal son fórmulas de contratación que facilitan el acceso al primer 

empleo, aumentando la experiencia y la empleabilidad del trabajador (Muñoz Bullón, 2005). Esto genera una 

combinación eficaz de formación y conocimientos prácticos para el trabajador con resultados productivos para la 

empresa. 

En línea con lo anterior, las ETT’s promueven la empleabilidad del trabajador de manera continua, son un 

puente de empleo estable, suponen una vía efectiva para colectivos de difícil inserción laboral y un canal 

profesionalizado que aporta una buena relación entre el puesto de trabajo y las capacidades del trabajador. Todo 

esto redunda en una mayor productividad laboral y competitividad empresarial. 

La relevancia que han alcanzado estas empresas se pone de manifiesto cuando se analiza la presencia 

consolidada de este sector en España, el cual juega un claro papel de intermediador entre el mercado laboral y las 

empresas. Esta consolidación queda patente si analizamos a nivel descriptivo el valor añadido que ofrecen las 

ETT’s en España y su papel cada vez más relevante en el marco de la política de empleo como se recoge en la 
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ley 29/1999: “el elevado grado de aceptación de la contratación a través de esta vía deriva no sólo del hecho de 

ser un medio más flexible de contratación, sino también de los menores costes salariales que implica la 

contratación de trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal, siendo éste el principal objetivo de su 

utilización”. 

Por todo ello, se observa que las ETT’s están abriendo las puertas a nuevos modelos de pensamiento en 

los que la flexibilidad y la seguridad laboral debería ser conceptos complementarios y relacionados de forma 

directa y por lo tanto impulsores de una nueva forma de entender el trabajo. A este modelo se le conoce con el 

nombre de  “Modelo de Flexiseguridad” y se basa en la idea de crear un modelo organizativo que favorezca la 

flexibilidad a la empresa y que, al mismo, tiempo, garantice la seguridad del trabajador. Es un modelo innovador 

y competitivo que se traduce en una mayor adaptabilidad para las empresas, aportando un elevado nivel de 

formación a los trabajadores cedidos como elemento clave para la competitividad de la empresa. En este sentido, 

la contratación a través de las Empresas de Trabajo Temporal es una de las alternativas que aporta 

competitividad a las empresas. 

En este sentido, la futura línea de investigación se dirige hacia los estudios que relacionen los aspectos de 

flexibilidad y seguridad con las contrataciones a través de empresas de trabajo temporal con la idea de avanzar 

un paso más y demostrar que a partir de las ETT’s se está facilitando la interiorización de una nueva forma de 

ver las relaciones laborales entre la empresa y el trabajador; en la que ambas partes ganan, la empresa logra la 

tan desea flexibilidad y el trabajador la seguridad laboral. 
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