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Se cum plen 7 años del inicio  de la cris is  ?nanciera y  económica en 2007 cuya repercusión 
ha sido especialmente importante en el mercado de trabajo Español pues  se han des truido casi 4 
millones de empleos y se han alcanzado los seis millones de desempleados. Sin  embargo, desde 2013 
aparecen signos de recuperación económica y laboral. En el primer semestre de 2014, en España, 
el empleo está creciendo, si bien  a tasas interanuales reducidas, y está bajando  la tasa de paro. En 
el presente artículo , se analiza la evolución de las principales variables  laborales españolas en  el 
primer semestre de 2014.El artículo tiene la siguiente estructura. El primer apartado se dedica la 
evolución de la economía española en el contexto internacional. La sección 2 está dedicada a la oferta 
de trabajo, la sección 3 a la demanda y la sección 4 a la dinámica del desempleo. En el epígrafe 5 
de analiza la evolución de las principales variables laborales en Andalucía. En general, una pregunta 
debe considerarse en esta nueva fase de recuperación económica: ¿está el nuevo empleo aumentando 
la precarización laboral en  España?

ABSTRACT Key words: Economic recovery, main variables

In ternational ? nancial and economic crisis began in  2007, seven years ago. The crisis has 
shown its cruellest face in the Spanish Labour Market, where almost 4 millions  of jobs have been 
lost since then. In the sam e way, unemployment has grown up to  six millions. Nevertheless, since 
2013 sings of economic recovery can be found. In the ?rst semes ter of 2014, employment in Spain 
is growing, although very slowly, and unemployment rate is declaiming. In the present article, the 
evolution of the most important labour market variables during the ?rst semester of 2014 is consi-
dered. The article is organized as fo llows. Section 1 is devoted to the economic situation of Spain in 
the international context. Section 2 looks at the evolution of the Spanish labour supply, Section 3 is  
centred in  the evolution of occupation and, in Section 4, unemployment dynamics is considered. Most 
important labour market variables in Andalusia are considered in Section 5.  In general, an important 
question must be asked. Is the new employment growing labour precarity in Spain?
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1. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO INTERNACIO-
NAL*

Se cumplen ya siete años desde el inicio, en el verano de 2007, de la crisis 
? nanciera internacional, con el estallido de la crisis de las hipotecas “subpri-
me” en Estados Unidos. Desde entonces, en las economías desarrolladas, el 
ciclo económico ha experimentado diferen tes etapas de recesión, crisis y recu-
peración, para, de nuevo, caer en la recesión.

Pero la evolución ha sido dispar según los países. En Estados Unidos, y en 
menor medida en Japón, se ha logrado remontar la actividad económica en la 
segunda parte del ciclo, es decir en los años 2012 y 2013. Mientras, en Europa, 
el año 2012 supuso una recaída generalizada hacia la recesión, que en algunos 
países ha persistido hasta el año 2013 e incluso 2014.

Evolución del PIB real en algunos países (tasas de variación anuales)

Fuente: Elaboración propia a partir de National Accounts (Eurostat).

Las recientemente publicadas perspectivas, para el futuro más inmediato, 
no parecen augurar una recuperación de? nitiva para Europa. Tanto el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), como la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), dos de las referencias internacionales en 

* El informe ha de considerarse cerrado con los datos disponibles a 31 de octubre de 2014.
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materia de previsiones, pronostican una caída en el ritmo de crecimiento eco-
nómico alemán, que arrastraría al conjunto de la Zona Euro. La ralentización 
está de nuevo en el horizonte de 2014 y 2015.

Teniendo en cuenta la debilidad de las economías europeas para recuperar 
una senda de crecimiento sostenible, este hecho no es ajeno a las medidas es-
tablecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las políticas ? scales  han 
llevado a un sobreesfuerzo económico y social en términos de recortes de gasto 
público en muchos países europeos. Esta ha sido la respuesta de los Gobiernos 
ante, primero, la imposibilidad de recibir ingresos vía recaudación de impues-
tos directos e indirectos, derivados de la actividad, así como procedentes de la 
Seguridad Social. Y segundo, ante la necesidad de afrontar pagos en partidas 
de gastos difíciles de suprimir como es el caso de las prestaciones por desem-
pleo, en aumento por los elevados niveles de paro, o el creciente volumen de 
intereses de la deuda pública emitida.

Dé¿cit público (en % del PIB)

Dé?cit público % PIB 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zona Euro -2,1 -6,4 -6,2 -4,1 -3,7 -3,0

Bélgica -1,0 -5,6 -3,8 -3,8 -4,1 -2,6
Alemania -0,1 -3,1 -4,2 -0,8 0,1 0,0

Irlanda -7,4 -13,7 -30,6 -13,1 -8,2 -7,2
Grecia -9,8 -15,7 -10,9 -9,6 -8,9 -12,7
España -4,5 -11,1 -9,6 -9,6 -10,6 -7,1
Francia -3,3 -7,5 -7,0 -5,2 -4,9 -4,3
Italia -2,7 -5,5 -4,5 -3,7 -3,0 -3,0

Países Bajos 0,5 -5,6 -5,1 -4,3 -4,1 -2,5
Austria -0,9 -4,1 -4,5 -2,5 -2,6 -1,5
Portugal -3,6 -10,2 -9,8 -4,3 -6,4 -4,9
Finlandia 4,4 -2,5 -2,5 -0,7 -1,8 -2,1
Suecia 2,2 -0,7 0,3 0,2 -0,6 -1,1

Reino Unido -5,0 -11,4 -10,0 -7,6 -6,1 -5,8
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Como consecuencia, aunque el gasto público haya descendido, los ingre-
sos lo han hecho en mayor proporción, por lo que, en países como España el 
ajuste del dé?cit público es lento y, en cambio, la proporción de deuda pública 
sigue en ascenso.

Únicamente Dinamarca, Finlandia y Suecia (dos de los cuales no pertenecen 
al euro), han cumplido los criterios establecidos en el Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento, manteniendo sus dé?cit ?scales en el entorno del 3 por ciento, incluso 
en el periodo más recesivo (exceptuando a D inamarca en el año 2012). También 
en el apartado de la deuda pública son los t res únicos países que han mantenido 
su deuda pública como proporción del PIB por debajo del 60 por ciento.
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Evolución de la  deuda pública  en porcen taje del PIB, en países europeos

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

En última instancia, las exigencias desde el ámbito europeo están impi-
diendo que la recuperación económica se asiente en Europa. Las perspectivas 
no parecen apuntar a un crecimiento sostenido en el futuro más cercano, con 
lo que las esperanzas que muchos habían depositado en el comercio exterior 
como motor de crecimiento, comienzan de nuevo a diluirse.

Evolución del PIB real y previsiones (tasas de variación anuales)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FMI.

El mercado exterior español es, principalmente, el europeo (el 70 por cien-
to de las exportaciones), en concreto la Zona Euro (adonde se dirige el 49 por 
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ciento de las exportaciones), y con dos países a la cabeza: Francia y Alemania. 
Si en estos países se estanca el crecimiento económico, las exportaciones es-
pañolas lo sufrirán. Mientras tanto, si la actividad económica en el interior de 
nuestro país comienza a repuntar, las importaciones lo harán en la misma me-
dida, ya que buena parte de esta variable son bienes intermedios en el comercio 
intraindustrial (bienes de equipo y sector automovilístico) así como productos 
energéticos (inputs para la producción). De consolidarse la recuperación el 
sector exterior podría de nuevo desequilibrarse.

Evolución la aportación al crecimiento de la demanda nacional y externa, y evolución del 
PIB real

 Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional (INE).

2. LA OFERTA DE TRABAJO1  

En España, la repercusión de la crisis económica ha sido especialmente 
importante en el mercado laboral. Desde el tercer trimestre de 2008 comenzó 
una senda de destrucción de empleo que elevó la tasa de paro hasta el 26 por 
ciento en 2013.

La razón se encuentra en la destrucción de empleo en el periodo, pero 
también en una transformación de la población activa.

1  Este análisis se lleva a cabo con los nuevos datos de la EPA publicados por el INE en 
abril de 2014 (http://www.ine.es/prensa/np839.pdf). Las adaptaciones al censo han hecho que se 
hayan producido variaciones en los datos anteriores, de modo que no se pueden comparar las 
cifras aquí analizadas con las de informes anteriores. Se puede consultar más información sobre 
el cambio metodológico en Pérez Infante, J. I. (2014): “El cambio de las estimaciones de la EPA”, 
para Economistas frente a la crisis (http://economistasfrentealacrisis.wordpress.com/2014/04/26/
el-cambio-de-las-estimaciones-de-la-epa/).
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Hasta el año 2013 crece el volumen de activos en España. Sin embargo, en 
2014, el efecto desánimo, tras años de crisis, sumado al inicio de un proceso de 
emigración (de extranjeros que retornan a sus países, y de jóvenes españoles en 
busca de empleo en otros países), se han dejado notar en el volumen de activos 
disponibles en España.

Número de activos en España por  sexo, edad y nacionalidad (2007 – 2014)

(miles) 
I trim II trim 

2007 2008 2009 2010 2 011 2012 2013 2014 2014
Activos 22.426 23.066 23.260 23.365 23.434 23.444 23.190 22.884 22.976

Hombres 12.894 13.125 13.033 12.959 12.858 12.740 12.521 12.282 12.373
Mujeres 9.532 9.941 10.228 10.405 10.576 10.704 10.669 10.602 10.603
Menores 

de 25 años 2.459 2.431 2.244 2.069 1.936 1.809 1.714 1.589 1.582

Mayores 
de 55 años 2.415 2.563 2.638 2.707 2.833 2.954 3.016 3.050 3.114

Españoles 19.118 19.389 19.428 19.529 19.627 19.729 19.688 19.559 19.648
Hombres 11.068 11.102 10.942 10.918 10.885 10.818 10.735 10.584 10.667
Mujeres 8.050 8.286 8.486 8.612 8.742 8.910 8.953 8.974 8.982

Extranje-
ros

3.103 3.437 3.544 3.498 3.412 3.289 3.058 2.852 2.836

Hombres 1.722 1.916 1.958 1.883 1.796 1.722 1.585 1.477 1.485
Mujeres 1.381 1.521 1.586 1.615 1.616 1.567 1.473 1.375 1.351

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

En la trayectoria seguida por la población activa a lo largo de la recesión 
y que explica lo sucedido después en la pr imera mitad de 2014, la decisión de 
participar o no en el mercado de trabajo ha sido diferente entre sexos. En el 
caso de los hombres se ha apreciado una tendencia claramente descendente 
desde 2008, es decir, de abandono del mercado de trabajo (efecto desánimo). Y 
sólo en el segundo trimestre de 2014, con el aumento del empleo del inicio de 
la temporada estacional, se observa un leve incremento.

Por otro lado, las mujeres en especial de cohortes de mayor edad, han 
pasado de incorporarse al mercado de trabajo, por efecto del trabajador adi-
cional, hasta 2012 (para intentar recobrar los ingresos perdidos en el hogar), 
a un descenso de su participación en el transcurso de 2013 y 2014, llegando 
también a un efecto desánimo, en parte por el alargamiento de la crisis y las 
escasas oportunidades de ser contratadas. Sin olvidar la tendencia estructural 
del mercado de trabajo español de contratar preferiblemente hombres ante la 
recuperación de la actividad.

Atendiendo a la diferente evolución según el sexo, toda la caída de los 
hombres queda compensada con el aumento del número de mujeres partici-
pantes del mercado de trabajo, hasta el último semestre de 2013, en el que las 
mujeres también dan muestras del efecto desánimo y cae la población activa 
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femenina, manteniéndose dicha tendencia en la primera mitad de 2014.

Número de activos según sexo, por  semestres (en miles de per sonas)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

En el caso de los jóvenes, la evolución  de la población activa juvenil con-
tinúa un descenso progresivo, relacionada con el efecto desánimo y la vuelta o 
continuación de los estudios, lo que termina reÀejándose en la tasa de activi-
dad, que ha caído más de 12 puntos entre el primer semestre de 2008 y 2014, 
para este grupo de edad.

A esta realidad se añade el retorno de población extranjera a sus países 
de origen ante el horizonte de desempleo, y también la emigración de jóvenes 
españoles en busca de oportunidades de empleo y formación fuera de España. 
Ambos, bajo el efecto desánimo. 

Por el contrario, la población de más edad (mayores de 55 años) sigue 
incorporándose al mercado de trabajo, mostrando una tendencia creciente de 
las tasas de actividad en estas edades, aunque de menor ritmo que la caída en 
el caso de los jóvenes (se incrementa en dos puntos porcentuales).
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Tasas de actividad por grupos de edad, por semestres (en porcentaje)

La población activa nacional, que hab ía mostrado ascensos por la mayor 
participación de las mujeres en el mercado , pasa en 2013 a reducirse, aunque 
repunta en 2014. En cambio, entre la población extranjera se observa una caída 
de la actividad, sobre todo femenina.

Número de activos según nacionalidad , por  semestres (1S2008=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).
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3. LA DEMANDA DE TRABAJO 

Parece que en el año 2014 comienza una mejora generalizada de las cifras 
de empleo, ya que aumenta el número de ocupados, especialmente entre los 
hombres, y, aunque en menor medida, tam bién entre las mujeres.

La reducción progresiva del empleo entre los jóvenes, a pesar de la lige-
rísima recuperación observada en los últimos trimestres disponibles, al igual 
que entre los trabajadores mayores de 55 años, españoles y extranjeros, apunta 
también a que el ajuste del mercado de trabajo está comenzando. La misma 
leve mejoría se encuentra para los trabajadores asalariados y el trabajo por 
cuenta propia, y para los asalariados del sector privado, y del empleo público.

Número de ocupados en España por  sexo, edad, n acionalidad, situación profesional, t ipo de 
contr ato y jornada, 2008 – 2014

OCUPADOS (miles)
Media Media Media Media Media Media I trim II trim

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Ocupados 20.470 19.107 18.725 18.421 17.633 17.139 16.951 17.353

Hombres 11.805 10.733 10.424 10.152 9.608 9.316 9.166 9.441

Mujeres 8.665 8.374 8.301 8.269 8.025 7.823 7.785 7.912

Menores de 25 años 18.368 1.397 1.210 1.042 852,8 763,3 707 742

Mayores de 55 años 2.382 2.334 2.340 2.425 2.445 2.432 2.448 2.504

Españoles 17.424 16.347 16.023 15.830 15.231 14.920 14.870 15.156

Extranjeros 2.838 2.543 2.450 2.300 2.107 1.926 1.776 1.868

Cuenta propia 3.596 3.215 3.123 3.020 3.051 3.061 3.014 3.027

Asalariados 16.861 15.881 15.592 15.394 14.573 14.069 13.930 14.318

Sector público 3.007 3.119 3.210 3.277 3.112 2.937 2.921 2.930

Sector privado 13.855 12.762 12.383 12.117 11.461 11.132 11.009 11.388

Asal. Inde?nidos 11.955 11.878 11.735 11.525 11.162 10.814 10.708 10.888

Asal. Temporales 4.906 4.003 3.858 3.869 3.411 3.256 3.222 3.430

Ocup. tiempo completo 18.064 16.710 16.286 15.923 15.078 14.432 14.205 14.509

Ocup. tiempo parcial 2.406 2.397 2.438 2.498 2.555 2.707 2.746 2.844

Ocup. agricultura 828,175 788,125 786 755,25 743,375 736,575 809 739

Ocup. industria 3.237 2.808 2.650 2.605 2.484 2.356 2.299 2.355

Ocup. construcción 2.460 1.890 1.651 1.404 1.161 1.029 942 979

Ocup. servicios 13.945 13.621 13.637 13.658 13.244 13.017 12.901 13.279

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).
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Atendiendo a la estructura productiva sectorial, la creación de empleo en 
la agricultura mantiene un trayecto muy estacional, y por tanto irregular. En el 
sector servicios se observa una recuperación, en parte por el repunte estacional 
de los trimestres centrales del año, causado por el turismo y las actividades 
a? nes. La industria remonta, mientras la construcción, a pesar de las mejores 
cifras, sigue perdiendo ocupados. 

Número de ocupados por sectores (miles de tr abajadores)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

En este sentido, en el ciclo se ha podido analizar la evolución de la cons-
trucción a través de su pérdida de importancia en el PIB y en el empleo. En 
el primer semestre del año 2008, los ocupados en el sector de la construcción 
suponían un 12,7 por ciento del empleo to tal, en el primer semestre de 2014, 
dicho porcentaje se había reducido al 5,6 por ciento. Esto da una idea del enor-
me peso que, en términos de empleo sobre todo, adquirió el sector de la cons-
trucción en nuestro país, y cómo ha sido éste precisamente el sector que más se 
ha ajustado y reducido de tamaño durante la crisis. Desde el primer semestre 
de 2008 ha perdido un total de 1.700.000 ocupados, lo que representa más de 
un 63 por ciento de ajuste de empleo en el sector. 

Por el contrario, es en el sector servicios donde menos puestos de trabajo 
se han perdido (755.000, lo que representa una reducción del 5,5 por ciento en 
el sector). La agricultura apenas ha perdido  76.000 ocupados (un 9 por ciento) 
y el sector industrial es el segundo en destrucción de puestos de trabajo durante 
la crisis: hay casi 1.000.000 menos de ocupados, lo que signi?ca una caída del 
30 por ciento en el sector. 
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Tasa de ocupación (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

La evolución general positiva del último año se reÀeja en una mejora de las 
tasas de ocupación, o al menos, en una estab ilización.

Sin embargo, las cifras hay que considerarlas con extrema precaución, pues el 
crecimiento del empleo en los trimestres centrales del año está ligado a la estacionali-
dad y, el empleo que se está generando, lo hace bajo unas condiciones más precarias.

A pesar de la pérdida de empleo tempor al, especialmente en la primera parte 
de la crisis, la temporalidad se mantiene en cifras elevadas, no dejando su papel de 
problema estructural del mercado laboral español. Es más, la creación de empleo en 
2013 y 2014, sobre todo en el segundo trimestre, está fuertemente ligada a la contra-
tación temporal. La consecuencia son nuevos aumentos de la tasa de temporalidad. 

Tasa de variación de los ocupados y tasa de temporalidad (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).
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Otra dosis de precariedad la aporta la contratación a tiempo parcial de ca-
rácter involuntario (así se considera cuando la persona trabaja a tiempo parcial 
por no haber encontrado un empleo a tiempo completo). Bajo las modi? cacio-
nes legislativas de la reforma laboral y posteriores normas que afectan a estos 
contratos, ha despegado este tipo de empleo.

La tasa de empleo a tiempo parcial en  España (en 2014 entorno al 16 por 
ciento del total de ocupados lo hace con una jornada inferior a la habitual) 
continúa por debajo de la media del resto de nuestros socios europeos (cerca 
del 20 por ciento), muy por debajo de las tasas de empleo a tiempo parcial de 
los países que se sitúan en lo alto de la lista, como Países Bajos, Reino Unido, 
Alemania, Austria, Bélgica o Dinamarca, que tienen tasas de empleo a tiempo 
parcial superiores al 25 por ciento.  

Sin embargo, si se observa su carácter involuntario la situación es opuesta: 
en España, Grecia e Italia, entre otros, más de la mitad de los trabajadores a 
tiempo parcial lo hacen de forma involun taria. Esta tendencia en España se 
ha duplicado durante la crisis y en 2014 supera el 63 por ciento del empleo 
parcial.

Tasa de empleo a tiempo parcial (% sobre ocupado s) y proporción de parcialidad involuntar ia  
(% involuntar ios sobre ocupados a  tiempo par cial) en algunos países europeos, 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de Labour Force Survey (Eurostat).

Lo anterior pone de mani? esto que una de las consecuencias de la crisis 
ha sido la aceptación por parte de la población de salarios de reserva más bajos 
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y, también, de peores condiciones laborales. El acceso a puestos de trabajo 
por debajo de los requerimientos iniciales del trabajador supone dar forma 
a diferentes clases de subempleo; entre el los el relacionado con el tiempo de 
dedicación al trabajo. 

El tiempo parcial era un recurso poco  utilizado entre los hombres, pues 
estaba destinado a conciliar la vida laboral  y familiar (de las mujeres). Debido 
a la crisis, los hombres se ven obligados a aceptar contratos a tiempo parcial 
que tradicionalmente ?rmaban las mujeres. Si se combinan 1) el hecho de que 
la pérdida de empleo había sido principalmente masculina y, por tanto, ahora el 
tiempo parcial involuntario es una opción para los hombres, y 2) la preferencia 
estructural del mercado laboral a contratar  hombres, el resultado es un despla-
zamiento de las mujeres hacia el desempleo.

Evolución del empleo a  tiempo parcial (% sob re ocupados), por  género, 2008- 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

Unas tendencias que quedan registradas en el peso del empleo a tiempo 
parcial, masculino y femenino, por ramas de actividad. Entre los hombres el 
peso de la parcialidad sube en todas las act ividades, con excepción de las acti-
vidades inmobiliarias. Entre las mujeres, en cambio, los aumentos son menos 
pronunciados y, en muchas ramas, el tiempo parcial reduce la proporción.
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Proporción de ocupados a tiempo parcial respecto  al total de ocupados, primeros semestres 
de 2008 y 2014 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

El mayor número de ocupados (hombres y mujeres) a tiempo parcial se 
encuentra en el comercio, la hostelería y las actividades administrativas y de 
servicios auxiliares. En el primer semestre de 2014, el tercer puesto ha dejado 
de ser para esta última rama y se ha visto superada por la educación, donde 
ahora se concentra más del 10 por ciento de los empleos a tiempo parcial.
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Número de ocupados a  tiempo parcial según sexo, por r amas de actividad, 1er semestre de 
2008 y 2014, miles d e per sonas

Hombres Mujeres

1S-2008 1S-2014
Dif.  1S 
2008-
2014

% var. 1S 
2008-
201 4

1S-2008 1S-2014
Dif.  1S 
2008-
2014

% var. 1S 
2008-
2014

A. Agricultura 39,4 45,5 6,1 15 ,5 45,4 33,0 -12,4 -27,3
B. Ind. extractiva 0,5 0,4 -0,1 -22 ,2 0,4 0,4 0,1 14,3

C. Ind. 
manufacturera

41,3 50,7 9,4 22 ,8 87,0 77,1 -9,8 -11,3

D. Energía 
eléctrica 0,7 1,0 0,3 42 ,9 2,2 2,0 -0,2 -9,1

E. Actividades 
gestión residuos 3,9 6,9 3,0 77 ,9 2,8 3,0 0,2 5,4

F. Construcción 28,0 42,0 14,1 50 ,3 39,3 18,9 -20,4 -51,9
G. Comercio 80,8 125,6 44,8 55 ,4 346,3 366,4 20,1 5,8
H. Transporte 27,1 42,3 15,2 56 ,1 33,5 30,0 -3,6 -10,6
I. Hostelería 61,5 130,7 69,2 112,4 196,7 257,4 60,7 30,9

J. Información y 
comunicación

20,3 18,7 -1,6 -7,7 25,8 24,3 -1,5 -5,8

K. Act. 
?nancieras y 

seguros
6,3 4,0 -2,4 -37 ,3 23,5 20,4 -3,1 -13,0

L. Act. 
inmobiliarias 3,8 3,0 -0,9 -22 ,4 14,7 13,4 -1,3 -8,5

M. Act. prof., 
científ. y técnicas 26,3 32,8 6,5 24 ,7 71,3 79,2 7,9 11,1

N. Act. 
administrativas

29,1 43,4 14,3 49 ,0 214,9 227,2 12,3 5,7

O. Admón. 
Pública y defensa 12,5 17,6 5,2 41 ,4 45,7 44,5 -1,2 -2,5

P. Educación 49,7 73,8 24,1 48 ,4 175,3 187,6 12,3 7,0
Q. Act. sanitarias 
y serv. sociales 16,6 32,3 15,7 94 ,3 124,9 205,6 80,8 64,7

R. Act. Artísticas 
y entretenimiento 33,8 56,2 22,4 66 ,1 47,6 55,0 7,5 15,7

S. Otros servicios 11,0 13,6 2,6 23 ,2 60,7 74,0 13,3 21,9
T. Actv. Hogares 7,3 14,8 7,5 102,1 375,7 321,3 -54,4 -14,5
U. Act. organiz. y 

org. extraterrit.
0,0 0,0 - - 0,0 0,1 0,1 -

TOTAL 499,7 754,8 255,1 51 ,0 1.933,2 2.040,3 107,1 5,5
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).
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4. LA DINÁMICA DEL DESEMPLEO 

Aunque los resultados económicos del primer semestre de 2014 hayan 
sido relativamente mejores, en el caso del  mercado de trabajo, no es posible 
a? rmar que España haya salido de la crisis, ya que todavía se cuentan casi seis 
millones de parados, que empujan la tasa de desempleo hasta el 26 por ciento 
de la población activa, según la Encuesta de Población Activa.

Parados y tasas de desempleo por género,  edad y nacionalidad, 2007 - 2014

 
Media Media Media Med ia Media Media Media I trim II trim 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Parados (miles) 1.846 2.596 4.154 4.640 5.013 5.811 6.051 5.933 5.623

Tasa de paro % 8,23 11,25 17,86 19,86 21,39 24,79 26,09 25,93 24,47

Hombres (miles) 826 1.320 2.300 2.536 2.706 3.131 3.206 3.117 2.932

Tasa paro masculina 
(%) 6,41 10,05 17,64 19,57 21,04 24,58 25,60 25,37 23,70

Mujeres (miles) 1.020 1.276 1.854 2.104 2.307 2.680 2.846 2.817 2.691

Tasa paro femenina 
(%) 10,70 12,84 18,13 20,22 21,81 25,03 26,67 26,57 25,38

Menores de 25 años 
(miles) 445 595 847 858 894 956 951 881 841

Mayores de 55 años 
(miles)

138 181 304 367 408 510 584 603 610

Tasa paro españo-
les % 7,60 10,17 15,99 18,08 19,48 22,97 24,43 24,25 23,11

Tasa paro extranje-
ros % 12,18 17,44 28,25 29,95 32,60 35,94 37,02 37,72 34,14

Fuente: elaboración propia a partir de la En cuesta de Población Activa (INE).

Con datos de la EPA, tanto entre hom bres como entre mujeres, el desem-
pleo ha seguido una tendencia de crecimiento a lo largo de la recesión, si bien 
desde 2013 reÀeja un mejor comportamien to. Las tasas de paro masculinas y 
femeninas han mejorado unas décimas. Se ha situado entre los hombres en el 
24,5 por ciento en el primer semestre de 2014 y entre las mujeres en el 26 por 
ciento. La brecha entre ambas alcanza en el primer semestre de 2014 1,5 p.p. 
Una distancia que ha pasado de equipararse al inicio de la crisis por la fuerte 
pérdida de empleo masculino a ir aumentando paulatinamente a medida que 
la creación de empleo se recupera, por la ya mencionada tendencia a contratar 
preferiblemente hombres. Así, cuando parecía que se atisbaba cierta mejoría en 
la diferencia entre ambas, de nuevo vuelve a crecer, reduciéndose más rápida-
mente la tasa de paro masculina que la femenina.
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Evolución del número de parados y de las tasas de paro por sexos (en porcentaje de la  
población activa), 2008-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

Por edades, desde el primer semestre de 2013 se reduce también levemen-
te la tasa de paro entre los jóvenes (casi dos puntos menos hay un año después), 
pero persiste y se profundiza el problema del desempleo entre las personas 
mayores de 55 años, cuya tasa de desempleo no ha cesado de aumentar: la tasa 
de desempleo de las personas con más de 55 años se sitúa en el primer semestre 
de 2014 en el 19,7 por ciento, la más elevada de toda la serie.

Así, aceptando el problema social que constituye el desempleo juvenil, 
preocupa más el constante incremento del desempleo entre las personas de más 
edad, por el mayor riesgo que poseen de convertirse en desempleados estructu-
rales, de difícil reinserción en el mercado de trabajo.

De hecho, el paro de larga duración se ha ido extendiendo con el avance 
de la crisis: el número de personas paradas  que lleva más de un año buscando 
empleo ha pasado de algo más de medio m illón en el otoño de 2008, a superar 
los 3,5 millones en 2013 y 2014.

En 2008 poco más del 20 por ciento de las personas en desempleo llevaban 
más de un año buscando empleo, un porcentaje que se supera el 62 por ciento 
a lo largo de 2014, siendo cada vez mayor la incidencia de las personas que 
llevan buscando un puesto de trabajo más de dos años (más del 42 por ciento).
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Número de parados por  tiempo de búsqueda y p orcentaje de parados de larga duración 
sobre el total de desempleados

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

En las estadísticas de empleo del regis tro del Servicio Público de Empleo 
Estatal2, se observa un descenso del número de personas desempleadas regis-
tradas en 2014, que sigue la tendencia iniciada en 2013. No obstante, a través 
de esta fuente de datos, la reducción del número de parados está causada no 
sólo por la generación de empleo, sino por  el descenso de la población activa 
con efecto desánimo y por su salida hacia otros países en busca de empleo. 
El resultado es un adelgazamiento del volumen de desempleados registrados. 

5. MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA

En la primera mitad del año 2014, la economía española ha presentado una 
línea de recuperación de la crisis, si bien de naturaleza muy ligera. Las pre-
visiones para los próximos meses son de a?anzamiento de esta  recuperación 
aunque, a partir del verano, se han puesto  de mani?esto algunos factores que 
pueden frenar esa positiva evolución. Las causas de este preocupación fun-
damentalmente proceden de ralentización  del crecimiento económico de los 

2  La información registrada en los Servicios Pú blicos de Empleo, anticipa lo que sucede en 
el mercado de trabajo, pero únicamente a través de Àu jos mensuales. El análisis más profundo, de 
stock se realiza con la Encuesta de Población Activa, que además contiene información de todos 
los componentes del mercado de trabajo, y no sólo del desequilibrio.
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países centrales de Europa, sobre todos A lemania, Italia y Francia. De forma 
simétrica a lo que ocurre en el conjunto de la economía nacional, la economía 
andaluza presenta también rasgos de recuperación. Según las estimaciones de 
crecimiento económico presentadas por el  Instituto de Estadística y Cartogra-
fía de Andalucía, las tasas de variación in teranual del PIB de Andalucía han 
alcanzado valores positivos por primera vez desde hace bastantes trimestres. 
Las primeras estimaciones de la evolución   del PIB en Andalucía publicadas 
por el IECA muestran una trayectoria de recuperación en las tasas de variación 
interanual correspondientes al año 2013 y  sobre todo en los dos primeros tri-
mestres de 2014. 

Evolución trimestral del PIB Andalucía. 2012 T1 - 2014 T2
Tasas de variación interanual

Fuente:IECA Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Base 2008

Las fuentes de esta evolución positiva se pueden destacar fundamental-
mente, desde el punto de vista de la demanda, la recuperación del gasto en 
consumo ? nal de los hogares en el segundo semestre del año, mientras que el 
consumo de las Administraciones Públicas y las ISFLSH (las Instituciones sin 
? nes de lucro de servicios a los hogares) sigue estabilizado en valores positivos 
aunque muy reducidos. El indicador de inversión empresarial también muestra 
una reducción en las tasas de caída de la actividad interanual del subsector. 
Como consecuencia de ello, la demanda regional modera sus tasas de caída y 
en los dos primeros trimestres de 2014 las tasas de variación interanuales son 
positivas. Es la demanda exterior la que p rotagoniza también el lado positi-
vo del crecimiento económico regional. Las exportaciones presentan tasas de 
crecimiento positiva en 2013 y la primera mitad de 2014. Las importaciones 
también presentan tasas de crecimiento positivas, indicando la recuperación de 
la renta nacional regional que acompaña el  consumo.

Desde el lado de la oferta, el sector agrícola es el que muestra un mejor 
comportamiento en lo referido al crecimiento económico en el año 2013 y 
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primer trimestre de 2014, si bien en el segundo trimestre de 2014 su tasa de 
variación es negativa. Por el contrario, el sector de la construcción es el que 
muestra un comportamiento más negativo, si bien modera su caída en relación 
a los años anteriores, mostrando signos de que el duro ajuste de este sector 
puede estar cercano a su ? nal. Especial atención hay que prestar a la indus-
tria que muestra un comportamiento más negativo en 2013 en relación al año 
anterior, si bien, en a lo largo del año, las tasas de variación interanual se van 
moderando lo que puede indicar un cambio de tendencia a lo largo del año 
2014. En lo que respecta al sector servicios, su comportamiento es estable, si 
bien las tasas relativas al segundo semestr e del año muestran tasas positivas. 
Lo mismo sucede con la evolución de la industria que presenta tasas positivas 
en el primer semestre de 2014.

TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL. DATOS CORREGIDOS DE ESTACIONALI-
DAD Y EFECTO CALENDARIO. Andalucía 2013 TI-2014 T2

DEMANDA
2013 
T1

20 13 
T2

2013 
T3

2013 
T4

2014 
T1

2014 
T2

Gasto en Consumo ?nal regional -4,4 -3,1 -0,7 -0,1 1,3 1,2
Gasto en consumo ?nal de los hoga-

res regional
-4,5 -3 -1,7 0,6 1,7 1,6

Gasto en Consumo ?nal de las 
AA.PP. e ISFLSH

-4,1 -3,4 1,9 -2 0,3 0,3

Formación bruta de capital -7,1 -5,1 -3,6 -3,2 -1,3 -0,2

Demanda Regional (*) -5,4 -3,8 -1,3 -0,7 0,9 1,1

Exportaciones de bines y servicios 4,3 2,6 -0,3 1,8 1,6 2

Importaciones de bienes y servicios -2,8 -1,9 -0,8 0,4 1,7 1,7
PIB a precios de mercado 

(Índices de volumen encadenados -2,3 -1,7 -1 -0,2 0,7 1,1

OFERTA       

Agricultura, Ganadería y Pesca 6,1 6 11,6 8,5 9,7 -2,7

Industria -9,9 -6,4 -3,2 -0,8 1,7 2,2

Construcción -7,2 -6,1 -5,2 -5,1 -5,7 -1,6

Servicios -1 -0,9 -0,9 0,2 0,5 1,2

Impuestos netos sobre los productos -2,2 -1,1 -0,9 -1,4 1,8 2,5
PIB a precios de mercado 

(Índices de volumen encadenados) -2,3 -1,7 -1 -0,2 0,7 1,1

Fuente: IECA. Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Segundo trimestre

Si consideramos un periodo amplio algo más amplio, las tasas de variación 
interanuales medias de los últimos dos años muestran una senda de recupera-
ción respecto a la segunda fase recesiva del ciclo que se ha producido entre 
2011 y 2012.

Una valoración de la  gravedad de la crisis económica y su distriubución entre 
las distintas comunidades autónomas españolas se puede encontrar en el grá?co 
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que recoge la evolución del crecimiento económico medio del PIB entre 2008 y 
2013 que ofrece  la Contabilidad Regional de España del publicada por el INE. Se-
gún estos datos, la caída media anual del PIB en Andalucía a lo largo de ese perio-
do de crisis se calcula en un -1,80% por debajo del -1,38% de caída media del PIB 
nacional. La crisis sólo ha azotado de forma más intensa a las Comunidades Au-
tónomas de Valencia (-2.08%), Murcia (-1.95%) y Castilla La Mancha (-1.81%). 
En el extremo opuesto (las Comunidades Autónomas que han experimentado una 
caída del PIB de menor cuantía), se encuen tran las Comunidades Autónomas de 
Navarra (-0.84%), la ciudad autónoma de Ceuta (-0.87%) y la Comunidad de Ma-
drid (-1.00%). Los cinco años de crisis considerados han afectado de a todas las 
Comunidades Autónomas españolas, pero el rango de variación es su? cientemente 
amplio para considerar que los efectos son muy diferenciados entre los españoles.

Crecimiento medio del PIB a precios de mercad o. (Var iaciones de volumen) 2013/2008

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2008. Primera estimación

En el contexto macroeconómico que hemos apuntado a grandes rasgos, 
pasaremos a continuación a señalar las características básicas de evolución de 
las variables laborales más signi? cativas.



242

TEMAS L ABORALES núm. 1 27/20 14. Págs. 2 19-25 0

Santos M. Ruesga Benito, José L. Martín Navarro, Laura Pérez Ortiz y Ana I. Viñas Apaolaza

LA OFERTA DE TRABAJO
En el primer trimestre de 2014, la población activa en Andalucía, estimada 

por el INE en la Encuesta de Población Activa, era de un total de 4.030.100 
personas de las que 2.222.000 son hombres y 1.808.100 mujeres. La evolución 
de la Población Activa en Andalucía presen ta un comportamiento semejante al 
ocurrido en el conjunto de España que se puede caracterizar en dos fases: un 
primer periodo de crecimiento sostenido de la oferta de trabajo que concluye 
en torno a 2008 y un segundo periodo de estabilización de la oferta de trabajo 
a partir de ese año que se estabiliza en torno a los cuatro millones de oferentes 
de trabajo en Andalucía. En este segundo subperiodo, que se recoge en Grá? co 
adjunto, se pueden distinguir dos comportamiento diferenciados según el gé-
nero de la población. La presencia en el mercado laboral de la población activa 
masculina se ha reducido, mientras que la femenina ha aumentado signi? cati-
vamente su participación en el mercado de trabajo de Andalucía. El abandono 
del mercado de trabajo por los varones se debe fundamentalmente al efecto 
desánimo frente al predominio del efecto trabajador adicional que predomina 
en el comportamiento de la oferta de las m ujeres andaluzas. Sin embargo, en 
los últimos trimestres, la tendencia parece haberse estabilizado para ambos 
grupos de trabajadores, los hombres en torno a 2.200.000 efectivos y las muje-
res a cifras que rondan 1.800.000 personas.

Población Activa. Andalucía 200 8 T1 - 2014 T2. En miles

Fuente: EPA y elaboración propia
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La tendencia decreciente de la oferta de trabajo masculino es el resultado 
de diversas causas. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha sido 
el factor que ha mantenido el crecimiento sostenido de la oferta de trabajo en 
Andalucía ya que la oferta de trabajo de los hombres ha mostrado una tenden-
cia ligeramente decreciente desde 2009. Sin embargo, hay que señalar que 
a partir de 2012 el ritmo de crecimiento de la población activa femenina en 
Andalucía se ha frenado. 

Total activos de nacionalidad extranjera. An dalucía 2008 T1 - 2014 T2. En miles 

Fuente: EPA y elaboración propia

En lo que respecta a la evolución de la oferta de trabajo en Andalucía se-
gún la nacionalidad de los trabajadores se puede señalar que hasta el año 2008, 
la presencia de trabajadores de nacionalidad extranjera no hizo más que crecer 
hasta que el estallido de la crisis económica  estabilizó su cifra en torno a los 
400.000 efectivos. A partir de 2008 la cifra de trabajadores extranjeros empie-
za a declinar de forma suave hasta 2013 cuando la reducción se convierte en un 
proceso signi?cativo, estimándose en un total de 380.600 el número de extran-
jeros presentes en el mercado de trabajo de Andalucía en el segundo trimestre 
de 2014. Si se considera la evolución del número de trabajadores extranjeros 
cuya nacionalidad corresponde a países de la Unión Europea y la comparamos 
con la del número de extranjeros proceden tes de países que no pertenecen a la 
U.E., observamos que la supremacía de estos últimos se ha visto reducida de 
forma acentuada a partir del segundo semestre de 2012, coincidiendo con la 
última fase recesiva del ciclo económico. La reducción intensa afectó en pri-
mer lugar a los varones  y con cierto retardo a las mujeres. Por el contrario, la 
presencia de trabajadores de nacionalidad extranjera procedentes de países de 
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la U.E. se mantiene estable en el periodo con una tendencia creciente de forma 
continuada a partir de 2012.

La reducción general de la presencia de trabajadores de nacionalidad ex-
tranjera en Andalucía afecta a la tasa de actividad que se ha mantenido en va-
lores ligeramente inferiores al 60% (58,72% en el segundo trimestre de 2014). 
La convergencia entre las tasa de actividad  masculina y femenina se consolida 
y la diferencia entre ambas se estabiliza, s ituándose en 13,7 puntos en el se-
gundo trimestre de 2014, cuando en el segundo trimestre de 2008 era de 31,69 
puntos. El proceso de convergencia entre las tasa de actividad de hombres y 
mujeres en Andalucía se debe al crecimien to sostenido de la tasa de actividad 
de las mujeres de edad comprendida entre los 25 y los 54 años, que va acercán-
dose de manera paulatina a la de los varones del mismo cohorte de edad (cuya 
tasa de actividad se mantiene en valores en el  torno al 90% a lo largo de los 
años de la crisis económica). El grupo de trabajadores más jóvenes (menores 
de 25 años) no deja de ver reducida sus tasas de actividad tanto para hombres 
como para mujeres. Por el contrario, la tasa de actividad del grupo de edad de 
trabajadores de mayor edad (superiores a 55 años) experimenta un ligero au-
mento especialmente en el grupo de mujeres, lo que se puede explicar por un 
predominio del factor de trabajador añadido.

Tasa actividad según edad y sexo. Andalucía  2008 T1 - 2014 T2

Fuente: EPA y elaboración propia
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 LA DEMANDA DE TRABAJO
Como hemos señalado en epígrafe an terior relativo a la evolución de la 

actividad económica, a lo largo del primer semestre de 2014 ha continuado la 
tendencia de recuperación económica presente desde los últimos trimestres de 
2013. El número de ocupados en Andalucía ha crecido en este semestre hasta 
alcanzar los 2.630.700 empleados. La tendencia creciente de la ocupación, si 
bien muy reducida en términos absolutos, se puede observar desde el último 
trimestre de 2012, por lo que se encadenarían 6 trimestres de ligero crecimien-
to del empleo en Andalucía. Los dos prim eros trimestres de 2014 presentan 
tasas de variación interanual positivas en la ocupación andaluza lo que no ocu-
rría desde 2008. Atendiendo al género de los ocupados, la EPA estima que en 
el segundo trimestre de 2014, el número de mujeres ocupadas en Andalucía era 
de 1.147.800 y de 1.482.900 el número de hombres ocupados. En este sentido 
parece que la destrucción de empleo ha tocado fondo y empezamos a encontrar 
un proceso de recuperación económica.Sin  embargo, estas señales de recupe-
ración tienen que matizarse en el contexto de un largo periodo de crisis que ha 
afectado de forma especialmente aguda a algunos grupos sociales.

Como se pone de mani?esto en la tab la adjunta, los jóvenes menores de 
25 años son uno de los grupos de personas que han sufrido una pérdida más 
intensa en su presencia en el total de ocupados andaluces, pues los niveles de 
ocupación en el primer semestre de 2014 son aproximadamente de un tercio de 
los que se estimaban en 2008.Por el contr ario, el grupo de personas mayores 
de 55 años se ha mantenido en niveles sim ilares a lo largo del periodo de la 
crisis. El empleo tanto de trabajadores nacionales como de extranjeros pare-
ce que también se está recuperando. Son sin duda los asalariados del sector 
privado, y especialmente  los asalariados con contrato temporal, los que más 
duramente han experimentado el ajuste del empleo. Otro hecho relevante que 
pone de mani?esto la tabla es que el empleo a tiempo parcial está aumentando 
de forma sistemática a lo largo de todo el  periodo de crisis. Estas tendencias 
se pueden interpretar como una señal de que las relaciones laborales en Anda-
lucía, y en general en el mercado de trabajo español, están experimentando un 
cambio signi?cativo hacia empleos más pr ecarios pues este tipo de contrato ha 
aumentado mientras que el de jornada a tiempo completo cae de forma signi-
? cativa entre 20108 y 2013. Serían ambos indicadores de que la recuperación 
del empleo se está produciendo con categorías de menor calidad.
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Ocupados en Andalucía según sexo, edad, nacionalidad, situación profesional, tipo de contrato, 
jornada laboral y sector económico

Ocupados en 
miles

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 2014 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 I TRIM II TRIM

Ambos sexos 3160,7 2932,2 2874,0 279 8,0 2655,5 2571,5 2612,7 2630,7

Hombres 1900,8 1707,9 1647,8 160 2,4 1482,3 1440,3 1465,5 1482,9

Mujeres 1259,9 1224,3 1226,2 1195,6 1173,1 1131,2 1147,2 1147,8

MENORES 25 341,3 243,8 210,7 182,7 141,1 118,2 120,6 121,6

MAYORES 55 305,7 311,2 314,2 321,9 308,7 316,8 336,6 334,6

ESPAÑOLA 2862,3 2650,8 2607,7 255 0,0 2400,9 2340,7 2377,2 2399,1

EXTRANJERA 298,4 281,4 266,3 247,9 254,6 230,8 235,4 231,5
Trabajador por 
cuenta propia 565,9 533,5 493,2 469,5 477,3 487,3 476,0 490,5

Asalariados : 
Total 2593,2 2397,3 2379,5 232 7,3 2177,8 2084,0 2136,2 2137,2

Asalariado 
sector público

524,8 560,6 582,7 576,3 547,5 514,0 507,4 506,6

Asalariado 
sector privado 2068,4 1836,7 1796,8 175 1,0 1630,3 1570,0 1628,8 1630,7

Asal. 
Inde?nidos 1544,7 1530,5 1560,2 153 4,7 1473,5 1429,0 1407,5 1413,7

Asal. Temporal 1048,5 866,9 819,3 792,7 704,3 655,0 728,6 723,6
Jornada 
a tiempo 
completo

2764,4 2527,2 2460,7 238 4,4 2224,7 2124,3 2152,2 2137,8

Jornada a 
tiempo parcial

396,2 405,0 413,2 413,5 430,8 447,2 460,4 492,8

Ocup.
Agricultura 219,9 216,8 224,7 214,8 201,8 195,4 288,9 214,4

Ocup. Industria 318,3 277,1 260,8 253,8 238,2 220,4 212,5 223,0
Ocup. 

Construcción 418,5 280,1 245,9 209,7 157,2 134,7 127,6 134,1

Ocup. Servicios 2204,1 2158,1 2142,5 2119,6 2058,3 2021,0 1983,7 2059,2

Fuente: Elaboración propia a partir de la  Encuesta de Población Activa

En lo que respecta a la estructura de la ocupación en Andalucía, atendien-
do al criterio de la estructura productiva, observamos en el primer semestre 
de 2014  gran variabilidad en el empleo agrícola, estabilización en el sector 
industrial, ligero crecimiento en el sector servicios y un repunte en el sector de 
la construcción en el segundo trimestre de 2014, lo que puede relacionarse con 
las informaciones de diversas fuentes que señalan la reactividad del mercado 
inmobiliario, una vez que ya han pasado 7 años desde el estallido de la burbuja 
inmobiliaria.
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Ocupados por  sector  económico. Andalu cía 1S 2008 - 1S 2024. En miles

Fuente: EPA y elaboración propia

En el primer semestre de 2008 la ocupación en el sector de la construcción 
representaba el 13,81% del total de los empleados en Andalucía. Seis años 
después, en el primer semestre de 2014, el peso del sector se ha reducido al 
5,10%, lo que signi?ca una caída de 8,51  puntos. Por el contrario, sector de 
los servicios ha pasado, en ese mismo periodo de tiempo, de representar el 
69,02% al 78,28%, o sea casi diez puntos más. La destrucción de empleo en 
el sector de la construcción ha venido acompañada por una ligera caída (si la 
comparamos con las variaciones anteriores), en el peso del empleo industrial 
andaluz, el cual  ha pasado de representar el 10,27% en el primer semestre de 
2008 al  8,48% en el mismo semestre de 2014. La caída paulatina del empleo 
industrial es uno de los efectos más destacados y dañinos que la crisis econó-
mica ha tenido para el tejido productivo andaluz, pues el sector industrial esta 
tradicionalmente asociado a un empleo de mayor calidad. Además, la pérdida 
de músculo en el empleo industrial de Andalucía condicionará la posición de 
la economía andaluza en el periodo de recuperación económica que se apunta 
según los datos macroeconómicos a los que nos hemos referido anteriormente. 
Por el contrario, el sector de los servicios es el que menos empleo ha perdido a 
lo largo del periodo de la crisis. Entre el pr imer semestre de 2008 y de 2014 el 
sector servicios ha perdido 146.400 ocupados, lo que representa una caída del 
6,64% (en el mismo periodo el sector de la construcción pierde 307.200 ocu-
pados o sea un 69.61%del empleo del sector en el primer semestre de 2008).
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Tasas de empleo. Andalucía  1S 2008 - 1S 2024

Fuente: EPA y elaboración propia

Otro indicador que señala el impacto de la crisis económica es la evolu-
ción de la tasa de empleo que en Andalucía ha perdido 9,61 puntos entre el 
primer semestre de 2008 y el mismo sem estre de 2014. La caída del empleo 
ha sido más intensa entre los hombres cuya tasa de empleo ha perdido 14.6 
puntos, mientras que la tasa de empleo fem enina ha caído en sólo 4,74 puntos. 
En el grá?co se  puede observar que se apunta  un recuperación de las tasa de 
empleo a partir de 2013, sin embargo, falta aún perspectiva para valorar la 
solidez de esta evolución que se apunta.  

El ligero repunte de la tasa de empleo  global, y en términos generales del 
empleo en Andalucía, puede verse de forma complementaria si se tiene en 
cuenta que el tipo de ocupación se ha precarizado a lo largo de la crisis econó-
mica. Dos indicadores de la pérdida de cal idad del empleo en Andalucía pue-
den señalarse de forma signi?cativa. Por un lado la evolución de la presencia 
de asalariados con contratos temporales que en términos porcentuales muestra 
una caída a lo largo de los primeros años de la crisis como consecuencia de 
que es este colectivo de asalariados el que está perdiendo el empleo y por tanto 
es el que ajusta en un primer momento el empleo a la caída de la demanda de 
los primeros años. A partir de los últimos t rimestres considerados presenta un 
repunte que reÀeja que la actividad económica se ha recuperado y comienza 
el crecimiento de este tipo de asalariados. Frente a una evolución pro-cíclica 
del porcentaje de asalariados con contrato de duración temporal, el porcentaje 
de ocupados con contratos a tiempo parcial no ha hecho más que crecer a lo 
largo del mismo periodo. Si este porcentaje representa en torno al 25% en el 
caso de las mujeres,  porcentaje que a partir de 2012 crece hasta un 30% del 
total de las ocupadas, entre los hombres es te tipo de ocupación crece de forma 
sostenida  lo largo del periodo desde un 4,2% en el primer semestre de 2008 
hasta un 9,2% en el primer semestre de 2014. Ambos indicadores señalan que 
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el empleo que se está creando en los últimos semestres tiene características de 
mayor precariedad y por tanto, menor calidad que el de antes del estallido de 
la crisis económica. 

Asalar iados contr ato temporal y ocupados a  tiempo parcial. Andalucía  1S 2008 - 1S 2024

Fuente: EPA y elaboración propia

DESEMPLEO
Como hemos señalado al comienzo del análisis del mercado de trabajo 

en Andalucía, la actividad económica en el primer semestre de 2014 ha pre-
sentado una evolución favorable que se ha traducido en una mejora de los 
niveles de empleo como hemos señalado en el epígrafe anterior. Según la EPA 
del segundo trimestre de 2014, el total de desempleados en Andalucía era de 
1.400.300 personas, 46.900 menos que en el mismo trimestre de 2013. De la 
cifra total de desempleados, 727.700 eran varones y 672.600 mujeres. La tasa 
de paro media de Andalucía se situaba en el 34.74%, ocho puntos superior a la 
media nacional. Si bien, en términos absolutos, hay un mayor número de des-
empleados varones, en términos de tasa de paro, el mayor la que corresponde a 
las mujeres (36.95% frente 32.74%). Se observa que, desde 2013, la tasa media 
de paro en Andalucía ha dejado de crecer y  muestra una tendencia decreciente, 
más acusada entre los varones, cuya tasa de paro ha bajado en 1,63 puntos 
porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2013, que entre las mujeres 
(0.07 puntos porcentuales). Se empieza a abrir la brecha de tasa de paro entre 
ambos grupos sociales que en el periodo de crisis anterior se había reducido las 
diferencias entre ambas tasas de paro.
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Desempleados en Andalucía según sexo, edad, nacionalidad, Andalucía 2008-2014 T2

 Media 
2008

Media 
2009

Media 
2010

Media 
2011

Media 
2012

Media 
2013

2014
T1

2014
T2

Parados (miles) 681,28 990,20 1105,03 120 6,50 1389,68 1460,55 1403,40 1400,30
Tasa Paro (%) 17,70 25,25 27,77 30 ,13 34,35 36,22 34,94 34,74

Hombre (miles) 342,30 540,85 600,05 644,58 744,08 767,93 734,50 727,70
T. Paro masculina 

(%) 15,25 24,06 26,69 28 ,69 33,42 34,78 33,39 32,92

Mujeres (miles) 338,98 449,33 504,98 561,93 645,60 692,65 668,80 672,60
T. Paro Femenina 

(%) 21,16 26,84 29,17 31 ,97 35,49 37,98 36,83 36,95

Menores 25 años 
(miles)

154,1 199,77 209,85 215,17 229,65 229,15 202,00 200,90

Mayores 55 años 
(miles)

48,58 72,93 82,23 96 ,23 117,60 135,60 141,00 134,30

Tasa paro 
españoles (%) 17,12 24,55 26,97 29 ,21 33,79 35,74 34,72 34,28

Tasa paro 
extranjeros  (%) 22,94 31,24 34,83 38 ,34 39,23 40,68 37,08 39,17

Fuente: Elaboración propia a partir de la  Encuesta de Población Activa 

Si observamos la evolución del desem pleo según los grupos de edad se 
observa la caída del desempleo tanto en los trabajadores más jóvenes como 
para los mayores de 55 años. 

Una visión panorámica de la evolución de las tasa de paro según sexo, 
edad de los trabajadores y nacionalidad podemos observar que, en general, se 
ha detenido la tendencia creciente de las tasas de paro y se observa una cierta 
reducción de las tasas de paro en los últim os trimestres, especialmente acen-
tuado entre los menores de 25 años. 

Tasa de paro. Andalucía 2008TI-2014TII

Fuente: EPA y elaboración propia
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Como se observa en el grá?co, la tasa de paro más elevada en Andalucía 
se encuentra entre los trabajadores más jóvenes, lo menores de 25 años. El 
desempleo juvenil en España  es uno de los más elevados entre todos los paí-
ses europeos, pero es también muy grave el desempleo de personas mayores, 
porque éste tiende a convertirse en desempleo estructural. Como se observa 
en la evolución de los desempleados que en Andalucía llevan más de dos años 
desempleados. En el segundo trimestre de 2014, el 44,3% de los desempleados 
de Andalucía llevaban dos años o más tiempo buscando empleo, en el segundo 
trimestre de 2008 este mismo porcentaje era del 13.5%.

Desempleados por  tiempo de búsqueda de emp leo. Andalucía  2008-2012 T2. En miles

Fuente: EPA y elaboración propia

En los próximos trimestres, se puede esperar que el número de desem-
pleado se reduzca paulatinamente, como indica la información disponible so-
bre paro registrado que ofrece el Servicio Público de Empleo y que se puede 
considerar un indicador adelantado de la Encuesta de Población Activa de los 
próximos trimestres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la reducción 
del desempleo que a todos interesa es la que se fundamenta en un aumento del 
nivel de empleo, no por una reducción de la población activa. Debemos esperar 
a los próximos trimestres para con? rmar que la recuperación económica se 
traduce en un aumente del empleo resultado  que necesita la economía andaluza 
y en conjunto, la sociedad española.
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INDICADORES DE COYUNTURA LABORAL. Primer Semestre de 2014
ESPAÑA ANDALUCÍA

Un idad Periodo D ato VA(*) Dato VA(*)

I. MERCADO DE TRABAJO

P oblación act iva Miles 1e r Sem. 14
22.929,9

-0,8 4.023,5 0,1

Tasa  de act ividad Porcentaje 1e r Sem. 14 59 ,9 -0,4 58,7 0,0
Hombres .. .. 65 ,7 -0,7 65,6 -0,1
Mujeres .. . . 53,7 -0,1 51,9 -0,1
16-19 años .. . . 14,2 -3,0 13,9 -4,2
20-24 años .. . . 57,4 -2,5 56,8 -0,4
25-54 años .. . . 87,3 0,2 85,0 0,6
Más de 55 años .. .. 22 ,8 0,1 21,2 0,2
Ocupados Miles 1e r Sem. 14 17.151,8 -0,2 2.621,7 2,2
Agricultura .. . . 774,2 4,9 251,7 31,9
Industria .. . . 2.327,0 -0,7 217,8 0,1
Construcción .. . . 960,6 -4,8 130,9 -3,3
Servicios .. .. 13.090,1 0,0 2.021,5 0,0
Asalariados del sector público .. 1e r Sem. 14 2.925,0 0,0 507,0 -2,3
Asalariados temporales .. 1e r Sem. 14 3.325,8 -1,2 726,1 9,1
P arados  encuest ados .. 1e r Sem. 14 5.778,1 -2,7 1.433,0 -1,6
Hombres .. . . 3.024,4 -3,5 743,4 -2,2
Mujeres .. .. 2.753,7 -1,8 689,6 -1,0
Tasa  de paro Porcentaje 1e r Sem. 14 25 ,2 -0,5 34,8 -1,4
Hombres .. . . 24,5 -0,6 33,2 -1,7
Mujeres .. . . 26,0 -0,4 36,9 -1,5
16-19 años .. . . 70,3 -3,4 73,9 -4,7
20-24 años .. .. 51 ,4 0,9 60,4 -2,3
25-54 años .. . . 23,6 -0,5 32,9 -1,1
Más de 55 años .. . . 19,7 0,4 29,1 -0,9
Parados de larga duración .. .. 3.575,6 1,0 882,9 1,3
Parados registrados Miles Dic-13
II. CONDICIONES DE TRABAJO
Salario mínimo €/mes 2º Trim.  14 645.30 0,0 - -
Coste laboral por t rabajador €/mes 2º Trim.  14 2.580,64 4,3 2.357,41 7,2
Industria .. .. 3.094,71 5,4 2.884,37 6,4
Construcción .. .. 2.803,11 9,0 2.555,14 5,5
Servicios .. .. 2.468,87 3,8 2.275,94 7,5
Jornada laboral efectiva Horas/mes 2º Trim.  14 131,2 -2,7 131,1 0,1
III. REGULACIÓN DE EMPLEO
Expedientes Total ene-jul 2014

T r aba j a-
dores

.. ..
105.807

-60,0 10.510 -42.5
Extinción 
de empleo

.. ..
22.646 -54,1

2.103 -56.9
S us p e n -
sión de 
empleo

.. ..
60.614 -63,1

3.863 -45.1

Reducción de 
jorn ada

.. ..
22.547 -58,3

4.544 -28.7

IV. CONFLICTOS LABORALES
Huelgas Total dic.  13 94 -11,3 - -
Participantes Miles .. 22,1 -28,2 - -
Jornadas no trabajadas .. .. 55.6 -65,7 - -
V. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Crecimiento económico Porcentaje 2º Trim.  14 0,6 0,4 - -
InÀación Porcentaje S ept -2014 -0,2 0,2 - -
Tipo de interés (Euribor 12) me-
ses)

Porcentaje S ept -2014 0,43 0,49 - -

 (*)  VA = Variación con respecto  al semestre anterior.


