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El difícil acceso
al empleo en España

Cecilia CastañoCollado

1. Introducción

E n el añoen que se ha formalizadola
incorporaciónde Españaal grupo de
cabezade la Unión Monetaria Euro-

pea, las encuestasde opinión ponende mani-
fiesto que,a pesarde los buenosdatoseconó-
micos,el paroesel problemaquemáspreocu-
pa a los ciudadanosespañoles.Y con razón
porque,precisamenteen el mercadode trabajo
se aprecian las mayores divergenciasentre
Españay la Unión Europea.La convergencia
formal, monetariay financiera,se ha alcanza-
do por el momento.La convergenciareal, en
renta per cápita y, especialmente,desde el
punto de vistade la participaciónde lapobla-
ción en la actividad económica,pareceun
objetivo másdificil de obtener.

A pesarde mejorasestacionaleso ligadasal
signode lacoyunturaeconómica,las principa-
les cifras del mercadode trabajo españolno
favorecenel optimismo.En el primer trimestre
de 1998 el paro alcanzabaa 3,17 millonesde
personas,segúnlaEncuestadePoblaciónActi-
va (EPA, elaboradaporel InstitutoNacionalde
Estadística)lo querepresentaunatasade paro
del 19,6 por 100, Casi el doblede la tasamedia
de la Unión Europea.De los 32,4 millones de
personasen edadde trabajar(16 y másaños),
solo el 50 por 100 (12,9 millones) efectiva-
mentelo hacen.Al fmalizarel mesde febrero,
másde 2 millonesde personasestabaninscritos
como pradosen las Oficinas de Empleo del
INEM. El paro seguirásiendoalto en España,
ya quesu evolucióndependede dosvariables:
el comportamientodel empleo (número de
empleoscreadosy destruidos)y de la incorpo-
ración de personasal mercado de trabajo
(variaciónde la tasade actividad: númerode
personasque,estandoen edadde trabajar,efec-
tivamentetrabajao buscatrabajo).

En los últimos veinte años el mercadode
trabajoespañolhaexperimentadoespectacula-
resvariacionesen el volumeny estructuradel
empleo, asícomo transformacioneslegalese
institucionalesprofundas,a las que es necesa-
rio hacer referencia.Como consecuenciade
dichoscambiosse ha flexibilizado su funcio-
namientoy el incrementode la contratación
temporalestácontribuyendoa lasegmentación
del mercadolaboral español,ala apariciónde
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un estratode condicionesprecariasqueafecta
especialmentea las ramasmásatrasadastec-
nológicamente.En sentido contrario, en las
ramasy actividadesmásavanzadastecnológi-
ca y orgarnzativamentey con una estrategia
máscompetitiva,comienzaa ponerseen prác-
ticaun nuevomodelodegestiónde lamanode
obra que busca la flexibilidad por la vía de
niveles de cualificaciónmáselevados,profe-
sionalización,movilidad y polivalencia.

Para comprender la situación actual del
mercadode trabajoespañolen el contextode
la Unión Europeay su evolución en los últi-
mos20 añosesnecesarioutilizar datoshomo-
géneosque permitan realizar comparaciones
entre estosdos ámbitosy, al mismo tiempo,
superarlos cambios metodológicosque las
estadísticasrelativas al mercadode trabajo
hanexperimentadoenEspaña,Paraello, en los
cuadrosnY 1, 2, 3,4 y 5, queacompañaneste
articulo, sólose hanincluido datospublicados
por la ComisiónEuropea,a partirdeEPA y de
la Encuestade Fuerzade Trabajo (Commis-
sion LabourForceSurvey)de la OficinaEsta-
dística de las Comunidades,EurostatU Asi-
mismo, las tasasde actividad, empleoy paro
estáncalculadasconarregloa criterios de tra-
mos de edad(15-64 años)queno son los de
utilización másfrecuenteenEspaña,peroper-
miten realizarcomparacionesentrecolectivos
de poblaciónhomogéneosparael conjuntode
la UE. Paraanálisismásdesagregadosse uti-
lizarán datos de la EPA españolay, siempre
que seaposibleencontrardatoscomparables,
de otras fuentesestadísticasde ámbito euro-
peoo de la OCDE. Asimismo,paraprofundi-
zar en determinadosaspectosespecíficos
sobre el empleo y el paro, se recogen los
resultados de estudios e investigaciones
recientescomo las realizadaspor la Funda-
ción Tomillo 2 la FundaciónONCE ~ o la
ComisiónEuropea sobreel mercadode tra-
bajoen Espana.

2. Evolucióndel mercado
de trabajoen España5

A comienzosde la décadade los años
setenta¡a población activa y el
empleo crecían a buen ritmo en

nuestropaís. Era la etapa, todavía de creci-
miento, inmediatamenteanterior a la crisis
económicainternacionaly a la crisis política
española,quemarcaronel inicio del aumento
del paro.

Los primerosañosde lacrisis,hastalas pri-
meras eleccionesdemocráticas(1974-1977),
se caracterizaronpor el estancamientode la
actividad y la disminución del empleo, en un
contextode políticascompensatoriasde la cri-
sis aplicadaspor los últimos gobiernos del
régimen anterior, más preocupadospor la
situaciónpolítica quepor la evolución de los
datoseconómicos.En 1977 (cuarto trimestre)
el númerode paradosascendíaa745.000per-
sonasy la tasade paroeradel 5,7 por 100 de
la poblaciónactiva.

A partir de entoncescomienzaun período
(1977-1981)caracterizadopor lacoincidencia
de tres fenómenosque empeoraronterrible-
mentela situaciónen el mercadode trabajo:
desplomedel empleo,ligero crecimientode la
población activa, y aumentoaceleradode la
poblaciónen edadde trabajar,por la incorpo-
ración de las cohortesprocedentesdel boom
de la natalidadde los primeros años sesenta.
Estastrestendenciasconfluyeronen un incre-
mentoespectaculardeldesempleo,queafecta-
ba en 1981 (cuartotrimestre)adosmillonesde
personas,situándosela tasade paro en el 15
por 100 dela poblaciónactiva.

En los primerosañosde gobiernodel Parti-
do Socialista(1982-1985)continuabaladismi-
nucióndel empleo,aunquea menorritmo que
en el períodoanterior, y el crecimientode la
población activa. La conjunción de ambos
fenómenosdeterminóqueel parosiguieracre-
ciendo de forma espectacular,bordeandoen
1985 (cuarto trimestre) los tres millones de
desempleados,con una tasa de paro del 21,7
por 100 de la poblaciónactiva.

El períodode augeeconómico1985-1991,
se caracterizópor un crecimientodel empleo
conla mayor intensidadde las dosdécadasde
referencia,y eclosióntambiénde la población
activa (de 13,6 a 15 millones de personas)
ínclusosuperioral incrementode lapoblación
en edadde trabajar.El aumentode los activos
determinóqueel desempleose mantuvieseen
cotasmuy elevadas,dos millones y mediode
personasy unatasade parodel 16 por 100 de
los activos,peseal notableaumento(en tomo
al 20 por 100) de la ocupaciónen elperíodo.
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El empleoexperimentóimportantescambios.
Por ramas, en el período de destrucciónde
empleo(1976-1985)se redujo la ocupaciónen
las industriales,especialmenteenaquéllasafec-
tadasporla reconversión,asícomoenactivida-
desde servicioscomoel comercio,quellegó a
perder 100.000empleos.Sólo crearonempleo
netoduranteestelargoperíodolas administra-
ciones y servicios públicos (400.000empleos)
servicios a empresas,servicios financieros,
comunicacionesy hostelería.En el períodode
recuperación1985-1991creciólaocupaciónen
todas las ramasno agrarias,exceptoel sector
textil. Perolos mayorescrecimientosse dieron
en las ramasde construccióny comercio,con
casiel 50 por 100del incrementototal.

Por ocupaciones,en el período de crisis
1976-1985crecieronlas ocupacionesmáscua-
lificadas (profesionales,técnicos,altos directi-
vos) y las de servicios,Por el contrario en el
períodode recuperacióneconómica1985-1990
crecen las ocupacionesmenos cualificadas,
especialmentede los servicios y ocupaciones
manualesmuy descualificadas,mientrassiguen
creciendolas de técnicosy profesionales,cuyo
crecimientoesel másaltoen términosrelativos.

Entre 1991 y 1994 los efectosde larecesión
mundial fueron especialmentefuertes en la
economíaespañolay afectaronal empleo de
forma aún másintensaque la anteriorcrisis,
elevandola tasade paro a su máximo históri-
co, casiel 25 por 100 en 1994.

Desde 1995 nuestraeconomíacrece más
quela mediaeuropeay lo mismoocurreconel
empleo,aunqueelparosemantieneen niveles
muy elevados.

En los siguientes apartadosse exponeel
análisisde las principalesvariablesdel merca-
do de trabajo, actividad, empleo y paro, con
especialreferenciaa sucomportamientoenlos
últimos años.

3. La participación
de lapoblaciónespañola

en la actividadeconómica

L a participaciónde lapoblaciónespaño-
la enla actividad económicaes bastan-
te inferior a la de la Unión Europea,y

ésteessin dudaunode los factoresquecontri-
buyen al retrasorelativode la rentaper cápita
españolaen comparacióncon la media euro-
pea. Aunquelapoblaciónespañolaen edadde
trabajarrepresentael 10,67por 100del totalde
la UE, sin embargolos ocupadossólo repre-
sentanel 8,36 por 100 del empleo total de la
Unión.

En realidad,aunqueel númerode activos
estáaumentando,la tasade actividad(Cuadro
nY 1), esdecir,el porcentajede lapoblaciónen
edad de trabajar (15-64 años)que efectiva-
mentetrabajao buscaempleo,se sitúa en la
actualidadal mismo nivel queen 1975,en el
60 por 100, sietepuntosmásbajaquelaEuro-
pea(67 por 100).En la crisis económicade la
segundamitad de los años70 inclusoseredu-
jo, y en 1985 sólo llegabaal 56 por 100. Pero
en los últimos diez añosha aumentado,y es de
esperarque lo sigahaciendo,al menoshasta
alcanzarla mediade la UE.

El aumentodel númerode activos se debe,
por unaparte,a factoresdemográficos(incre-
mentode la poblaciónen edadde trabajar)ya
que se han incorporadoal mercadode trabajo
las cohortes más numerosasde la plétora
demográfica,las de los nacidosen la primera
mitad de los años70, Dicha incorporaciónno
ha finalizadocompletamente,ya queun tercio
de losjóvenesde ambossexosde esascohor-
tesestánrealizandoestudiosuniversitarios.

Por otra parte,continuaráaumentandopor-
quela tasade actividadfemeninaesmuy baja
en comparaciónconlaeuropea,y estácrecien-
do considerablemente,estimuladapor la supe-
rior cualificacióny preparaciónacadémicade
las mujeresjóvenesy su cambiode actitudes
anteel empleoy la familia.

Sin embargo,la tasade actividad española
difiere notablementede la europeatanto en su
composiciónporgénerocomoen suevolución:

— La tasade actividadmasculinaha descen-
dido notablementeen Españay en la Unión
Europea.Sin embargo,en nuestropaís,lo hizo
de forma acelerada,perdiendodiez puntos
entre 1975 (90 por 100) y 1985 (80 por 100) a
lo largode lacrisis económica.El descensoha
continuado, pero de forma más moderada,
hastasituarseen el 75 por 100 en 1996, tres
puntospordebajode la mediaeuropea.

— Porel contrario,la tasafemeninaen 1975
era muchomásbaja que la europea(32 por
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Población y actividad
Cuadro1

económicaen Españay en la Unión Europea,1975-1996

1975
España

1975
UE 15

1985
España

1985
UE 15

1990
España

1990
UE 15

1996
España

1996
UE 15

Población
Total (000) 35.515 38.408 38.840 39.270 373.173

Población
edadtrabajar
(15-64)(000)

Mujeres
Hombres

21.517
11.080
10.437

24.102
12.270
11.809

25.289
12.868
12.421

26.253
13.276
12.977

245.927
123.258
122.679

Tasa actividad
(% de pobí. 15-64)

Mujeres
Hombres

60,2
31,7
90,6

66,7
46,0

56,3
33,8
79,8

66,4
51,0
82,2

59,4
41,0
78,4

67,8
54,8
81,0

60,6
46,3
75,3

67,7
57,4
78,0

Jóvenes15-19
estudiandoo
en formación
(%)

— — 80,7
83,OM
78,5 H

82,5
83,OM
82,0 H

Jóvenes20-24
estudiandoo
en formación
(%)

44,6
50,2 M
39,1 H

37,0
38,2 M
35,7 H

Fuente:INE, Encuesta de Población Activa, y Comisión Europea,El empleoen Europa 1997.

100 frente a 46 por 100) y aunqueha experi-
mentadoun crecimientoconsiderable,espe-
cialmentedesdemediadosde los añosochen-
ta, sepuedeconsiderarretrasada,ya queno ha
alcanzadoel nivel europeode 1975 hastavein-
tiún años después,en 1996. Por ello es de
esperarquecontinúecreciendo,al menoshasta
alcanzarla mediaeuropeaactual, que se sitúa
en 57 por 100.

La opuestaevolución por génerode la tasa
de actividad tiene mucho que ver con la
ínfluenciade la oferta educativay el nivel de
estudiosde la población.La tasade actividad
masculinadescendió,inicialmente,porelefec-
to combinadode la crisis económicasobreel
desánimoen la búsquedade empleo,ante un
mercadolaboral de perspectivaspocoprome-
tedoras,y el adelantode laedaddejubilación.
Pero también ha descendidopor el alarga-
miento del período de estudios de los más
jóvenes.En 1996,el 80 por 100 de los varones
de 15-19y el 39 por 100de los de 20-24 esta-

ban estudiando,porcentajessimilares a los
europeos.

Aunquetodavíahay 10 millonesde mujeres
económicamenteinactivasen España,el acce-
soa la educaciónsecundariay superiorinfluye
muy favorablementesobresu incorporaciónal
mercadode trabajo.Lasmujeressin estudioso
con estudiosprimarios(con tasasde actividad
entre 15-30 por 100) se comportanigual que
hace veinteo treintaaños,se retiran del mer-
cado de trabajo al casarseo tenerel primer
hijo. En cambio, las que han finalizado los
secundariosbuscanempleocasi en un 50 por
100 y las universitariasel 85 por 100. Las
españolasalargan los estudios más que las
europeas:entrelasde20-24añosel 50 por 100
de las españolasestánestudiandoo en forma-
ción,mientrasquede las europeassólolo hace
el 38 por 100.

El cambiode actitudde las mujeresante el
empleoy la familia tambiéncontribuyeconsi-
derablernenteal aumentode la participación
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femenina.El grupode edadescentrales(25-54
años) ha doblado su tasa de actividad entre
1975 y 1996,desdeel 30 hastacasi el 60 por
100. Esto significa que cada vez hay más
mujeresqueno abandonanelempleoal casar-
seo tenerhijoso, silo hacen,vuelvendespués
de los añosde crianza.

4. Los cambiosdel empleo
enEspaña

L as personasconempleosólo represen-
tanen Españael 47 por 100de lapobla-
ción entre 15 y 64 años, frente al

60 por 100 en laUnión Europea(Cuadron.~ 2).
Estabaja tasade empleoresultaexpresivade
la escasacapacidadde creaciónde empleode
la economíaespañola:en 1996 el númerode
ocupadosera sensiblementeel mismo queen
1975,alrededorde 12,4 millones de personas.

Aunquedesde1995 estáaumentadoel empleo,
en el primer trimestrede 1998 todavíano se
alcanzanlos 13 millones.

En realidad la economíaespañolacrea y
destruyeempleoscon más intensidadque la
mediade la Unión Europea.En los períodosde
expansióneconómica,la creaciónde empleo
es másintensaqueen la UE, y en situaciones
adversaslas pérdidasde empleoson también
más elevadas6 En el transcursode la crisis
económica,entre 1975 y 1985 el empleo se
redujo en Españaen un 1,5 por 100 de media
anual, mientrasqueen la Unión Europeala
variaciónmediafue mínima, aunquepositiva,
(0,1 por 100). Por el contrario,entre 1985 y
1990 el empleoaumentóen Españaanualmen-
te el 3,4 por 100, y en Europasólo el 1,4 por
100. Entre 1991 y 1994 la recesióndeterminó
pérdidasdeempleoaunmayoresqueen lacri-
sis anterior.En 1996 ha aumentadorespectoal
año anteriorel 2,9 y en 1997 el 3 por 100,
mientrasqueen la Unión sólo ha sido el 0,4
por 100.

Cuadro2
Empleo en Españay en la Unión Europea, 1975-1996

1975
España

1975
UE 15

1985
España

1985
UE 15

1990
España

1990
UE 15

1996
España

1996
UE 15

Empleototal
(000)

Mujeres
Hombres

12.383
3.402
8.981

10.641
3.119
7.522

12.579
4.007
8.572

12.396
4.334
8.062

148,249
61.866
86.384

Var. anual
empleo(%)

Mujeres
Hombres

—

—

—

—

—

—

—1,5
—0,9
—1,8

0,1
1,0

—0,4

3,4
5,1
2,6

1,4
2,2
0,9

2,9
4,4
2,2

0,4
2,2
0,4

lasade empleo
(% de pobí. 15-64)

Mujeres
Hombres

57,6
30,7
86,0

64,2
44,4

—

44,1
25,4
63,7

59.8
45,0
75,0

49,7
31,1
69,0

62,6
49,4
76,0

47,2
32,6
62,1

60,3
50,2
70,4

Fuente:INE, EncuestadePoblación Activa, y ComisiónEuropea,El empleoen Europa 1997.

La estructuraactualdel empleopor sectores
(CuadronY 3) es similar a la europea,aunque
en Españael sectoragrícolatienealgomásde
pesoy el sectorserviciosalgomenos.En nues-
tro paísel cambioestructuralha tenido lugar
conciertoretraso,y todavíaen 1975un 25 por

100del empleose encontrabaen el sectorpri-
mario.Peseal rápidoprocesode reduccióndel
empleo agrícola (entre 1975 y 1996, —1,7
millones), todavíaen 1985 y en 1990 su inci-
denciaduplicabalaeuropeay en la actualidad
casi alcanzael 9 por 100.
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Cuadro3
Empleopor sectoresen Españay en la UE, 1975-1996

1975
España

1975
UE 15

1985
España

1985
UE 15

1990
España

1990
UE 15

1996
España

1996
UE 15

E. agricultura (%)
Mujeres
Hombres

22,1
20,5
22,7

11,1
—
—

16,2
13,8
17,2

8,4
7,8
8,7

11,9
10,1
12,8

6,7
5,9
7,1

8,6
6,4
9,8

5,1
4,2
5,7

E. industria(%)
Mujeres
Hombres

38,3
26,8
42,6

39,5
—
—

31,8
16,8
38,1

34,2
20,7
42,6

33,5
17,7
40,9

33,1
19,7
42,0

29,4
13,6
37,9

29,8
16,3
39,5

E. servicios
Mujeres
Hombres

39,7
52,7
34,7

49,4
—
—

52,0
69,4
44,7

57,4
71,5
48,7

54,6
72,2
46,4

60,2
74,4
50,9

62,0
79,9
52,3

65,1
79,6
54,7

Fuente:INE, Encuestade Población Activa, y Comisión Europea,El empleo en Europa 1997.

La industria ha perdido casi 1 millón de
empleosen los últimos veinteaños,y su peso
en el empleose ha reducidoprogresivamente,
en unatrayectoriadistintadelamediaeuropea,
ya que aumentóen la segundamitad de la
décadade los años80 paravolver areducirse
en la primera mitad de los noventa.En la
actualidadrepresentael 29 por 100, incluida
construcción.

Sin embargo,comoseñalaC. Martín(1997),
las manufacturastienemenor pesoen España
que en Europa (19 por 100 frente a 21 por
100). Además,las ramasde intensidadtecno-
lógica y demandadébil estánreduciendosu
peso(de 59,5 a58 por 100) en favor de las de
demanday tecnologíamedia(de 27,6 a 29,2
por 100).Lasde alta intensidadtecnológicay
demandase mantienen,pero su importancia
(12,9 por 100) estámuy por debajode lo que
representanen lamediade laUE (19 por 100).
En nuestropaísestáaumentandoel empleoen
fabricación de maquinariaagrícola e indus-
trial, pero se reduceen maquinariay equipo
eléctricoy electrónico.Esto indica unamfra-
especializaciónespañola,en el sentido de
especializaciónen los sectoresmenosdinami-
cos desdeel punto de vista del mercadoy la
tecnología,lo queno favorecelageneraciónde
empleo~.

Los servicios hancreadocasi 2,8 millones
de empleosentre 1975 y 1996. Su incidencia
sobre el empleo total aumentóespectacular-
menteentre 1975 y 1985 (desde40 a 52 por

lOO). Mientrasla industriay laagriculturades-
truian empleo, los servicios lo mantenían,
debidoa que la creaciónde empleospúblicos
compensabasureducciónen el sectorprivado.
liJe nuevoentre 1990 y 1996 aumentasucuota
(de 54 a 62 por 100)peroestavez sedebemás
al aumentodel empleoen los serviciospriva-
dosqueal sectorpúblico. Estecambioestruc-
tural hafavorecidosobretodoal empleofeme-
nino, queen un 80 por 100 se concentraen los
servicios.

En el informe anual sobreempleo de la
ComisiónEuropeade 1997 seanalizala dis-
tribución del empleoen los serviciospor paí-
ses,como porcentajede la población en edad
de trabajar.Estedatoreflejaríael gradode uti-
lizaciónde la fuerzadetrabajosegúneloutput
que se generay el ámbito potencial de crea-
ción de nuevosempleos.En Españael empleo
sólo representael 47 por lOO de la población
de 15-64 años,frente al 60 por 100 de media
de laUnión Europea15, y los serviciossóloel
29 por 100 (39 por 100 en la UE 15).

Lasprincipalesdiferenciasse aprecianen la
cuota de empleoen servicios públicos como
educación(2,8 por 100de la poblaciónen edad
de trabajarenEspañafrentea4,1 por 100en la
UE), y serviciossocialesy de salud(2,6 frente
a 5,6), lo que indicaríaqueen Españase crean
menosempleosen esasactividadesporquese
realizangratuitamenteenel senode la familia.
Las diferencias son también importantesen
servicios a empresas(2,8 frente a 4,3) cuyo
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empleo es deseablequecrezca,y en servicio
doméstico(1,4 frente a 0,6), queen algunos
paisesde la Unión casi ha desaparecido.

Por sexos,aunquelas mujeressólo repre-
sentan el 35 por 100 de los ocupados,el
empleofemeninocrecey el masculinoseredu-
ce. Entre 1975 y 1996 se hancreado932 miles
de empleos femeninosen España,mientras
que el empleo masculino se ha reducido en
919 miles.Si embargola tasade empleofeme-
nina sobrela poblaciónde 15-64añosha cre-
cido poco(de 30 a32 por 100) y la masculina
se redujo considerablemente(de 82 a64 por
100 enlos añosdecrisis 1975-1985)y, aunque
mejoróen larecuperacióneconómica,ha vuel-
to a bajar.Estaevolucióndifiere considerable-
mente del conjunto de la Unión Europea,
dondela tasadeempleodelas mujeresaumen-
ta másy la de los varonesse reducemenos.

Por edades, la composición del empleo
muestracierto envejecimiento,por las dificul-
tadesde accesode losjóvenes:en 1997sólo el
28 por lOO de los ocupadosteníanmenosde
30 años;el 42 por 100 entre 30 y 49; y el 30
por lOO másde 50 años.

Los nivelesde estudiosde los ocupadoshan
mejorado considerablemente y en la actualidad
el 65 por lOO superanlos obligatorios.Esto
refleja por una parte el mayor accesode la
poblaciónespañolaa la educación,y por otra
quela destrucciónde empleose ha concentra-
do en los colectivosmenoscualificados.Han
salidodel empleocohortesconbajonivel edu-
cativoy ha entradootrascon mayornivel. La
FundaciónTomillo ha analizadolas principa-
les cambiosen los estudiosy ocupacionesde
la poblaciónempleadaen España~:

— Los empleadossin estudioso conprima-
rios son los másnumerosos,aunqueeselcolec-
tivo quemásha reducidosuempleo,y se ubica
preferentementeen la agricultura,la construc-
ción, reparación,comercioy hostelería.

— Los de segundoy tercernivel deestudios
hanaumentadoconsiderablementey se ubican
en los serviciosno destinadosa laventa,otros
serviciosdestinadosa laventay manufacturas.

— Los sectorescon un empleo global más
cualificado concentran también el empleo
femeninoconmayornivel de estudios.

— La débil capacidadde la economíaespa-
ñola para generarempleo se explica por la
diferencia entre las características de los pues-

tosde trabajodestruidosfrentealospuestosde
trabajo creados.La creaciónde empleo ha
estadosesgadahacia ocupacionesmásaltas y
nivelesde estudiosmáselevadosquelosde los
puestosde trabajodestruidos.

— La evoluciónde la estructuraocupacional
ponede manifiestoqueen Españahancrecido
las ocupacionesde serviciosy se reducenlas
agrícolasy de obrerosfabriles.Sin embargo,
los obrerosfabriles sontodavía másnumero-
sosqueen la UE, en detrimentode las ocupa-
ciones técnicas, que en nuestro país tienen
menospresencia.Esto pareceindicar quenos
estamosespecializandoen las actividadesde
serviciosde menosvalor añadidoy en activi-
dadesindustrialesdondepredominanlas labo-
res fabriles frente a las profesionalesy técni-
cas; en otras palabras, prevalecen las
actividades industriales típicas de montaje
frentealas intensivasen innovacióne investi-
gación. Estasconclusionesrefuerzanlas de C.
Martin, anteriormenteexpuestas,respectoal
comportamientodel empleo industrial en
España.

En el mercadode trabajoespañolse están
produciendoimportantesefectos de sustitu-
ción de empleo masculinopor femeninoy de
empleosin cualificar por empleocualificado.
En el estudiode la FundaciónONCE (1997)
estosfenómenosse interpretande forma rela-
cionada:hastalacrisisdemediadosde la déca-
da de 1970,el sistemaeconómicoestabacapa-
citadoparagarantizarel plenoempleode una
poblaciónlaboral predominantementemascu-
lina y conescasacualificación.Desdeel final
de esacrisis, a mediadosde los ochenta,gran
partede la poblaciónfemeninase ha incorpo-
rado a la vida económicamenteactiva; al
mísmotiempose ha registradoun aumentodel
nivel educativode la población, aunqueuna
mayoríaapenasconsiguesuperarlos estudios
primarios. En la actualidadel sistemaeconó-
míco no puedegarantizarel empleode todos
los activos, y seleccionaa las personascon
másformaciónconpreferenciaa las demenos,
que tienden a estancarseen el paro de larga
duración.

La conclusiónquese extraeen el menciona-
do estudio es que la sociedadespañolaha
aceptadoun elevadovolumen de desempleo
entrelas mujeresy entrelos jóvenesconestu-
dios primarioscon tal de no reducir el poder

~PbEifiM
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adquisitivode los varonesconresponsabilida-
desfamiliares,queha crecidomuchomásde lo
quedeberíaparaquefueseposiblegenerarun
númerode puestosdetrabajocapazdeabsorber
la incorporaciónde la mujery de la generación
de la plétorademográficaal mercadolaboral.
Esto ha influido en lapolítica de las empresas
que,antecosteslaboralescrecientes,hanopta-
do por sustituirmanode obrapor maquinaria.
Durantela crisis de los 70-80elempleode las
empresasse redujoal mínimo, mientrasque la
recuperaciónposteriorse efectuó,engranmedi-
da, conprocesosde automatización.A media-

Empleo por

dos del deceniode los 90la situaciónempiezaa
cambiar.La tareamodemizadorayase halleva-
do a caboy empiezaaaumentarelparo de los
varonesconresponsabilidadesfamiliareslO,

Por situaciónprofesional(CuadronY 4), el
porcentajede autoempleo,se ha mantenido
prácticamenteestableentre 1985 y 1996,en
tomoal 22 por 100,sietepuntosporencimade
la mediade la Unión Europea.Entrelos varo-
nesesbastantemásfrecuente(casi25 por 100
de los ocupadosentre 15 y 64 años)queentre
las mujeres(17 por 100) que sonmayoritaria-
menteasalariadas.

1985
España

1985
UE 15

1990
España

1990
UE 15

1996
España

1996
UE 15

Autoempleo
Mujeres
Hombres

22,6
17,5
24,7

13,1
7,9

16,4

20,9
16,0
23,2

15,3
9,6

19,0

21,5
16,7
24,1

15,0
9,5

18,9

E. temporal
Mujeres
Hombres

96,9
18,4
14,4

9,0 29,8
34,2
27,8

10,2 33,6
36,7
31,9

11,8
12,7
11,0

E. T. parcial
Mujeres
Hombres

5,8
13,9
2,4

10,8 5,0
12,1

1,6

13,5 - 8,0
17,0
3,1

16,4
31,6

5,5

Fuente:INE, EncuestadePoblaciónActiva, y ComisiónEuropea,El empleoenEuropa1997.

Por tipo de contrato, el empleo temporal
tiene un incidencia sobre el conjunto del
empleoen Españaque triplica la europea:34
por 100 de los ocupados.Comomedia,en los
paisesde la UE los contratosde duración
determinadahan aumentadomuy moderada-
mentesu incidencia,desdeel 9 por 100 en
1985 al 12 por 100en 1996.Porelcontrarioen
España,en el añosiguienteal de su introduc-
ción en el ordenamientolaboral, elnúmerode
contratostemporalesde distintasmodalidades,
superó los dos millones (según datos del
INEM) y ya representabael 15,6 por 100 del
empleo,y en 1990 acaparabael 30 por 100del
mismo.En 1996 sólo el 2 por 100 de los con-
tratosfirmadoserande carácterindefinido.En
abril de 1998 este porcentajeha aumentado
hastael 8 por 100.La incidenciade los contra-

tos temporaleses mayorentrelas mujeres(38
por 100) queentrelos hombres(32por 100) y
afectanmástambiéna losjóvenesmenoresde
25 años,alas personasconnivelesde estudios
bajos,y a los sectoresde apiculturay cons-
trucción,hosteleríay comercio.

La contribución del empleo temporal al
aumentode laocupaciónenEspañafue eviden-
teen elperíododeexpansión,aunquegranparte
deesosempleosse vieronafectadosporlarece-
sión de los primerosañosnoventa.Sin embar-
go, el empleofijo tambiénse vio afectadocon-
siderablementey, como señala L.Toharia
(1997)” la reducciónde empleo sólo afectó
más a los empleostemporales(—318,2 miles)
quea los indefrnidos (—105,2miles) en 1992.
En 1993 la reduccióndel empleoindefmido fue
mayor (—133,1 miles) que la del temporal

~I’bI3S*,
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Cuadro 4
situación profesional y tipo de contrato en Españay en la Unión
Europea, 1985-1996(porcentajes del empleototal)
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(—49,5 miles). En cuanto a la conversiónde
empleostemporalesen indefmidos, casi el 30
por 100 delos trabajadoresqueen 1988 estaban
contratadosa duración determinada,un año
despuésteníanun empleopermanente.Estatasa
de conversiónse redujoal 12 por 100 en 1993-
94 y se estabilizódespuésen torno al 15 por
100, lo quepareceindicarqueestámuyinfluen-
ciada por la situación económicageneral.

La elevadaincidenciade la contratacióntem-
poral favorecela existenciade dos estratosde
empleoenelmercadodetrabajoespañol:los tra-
bajadoresfijos, relativamenteprotegidosporele-
vadoscostesdedespido,conaltossalarios,poca
movilidad y adaptabilidada] cambiotécnico;los
trabajadorescon contratos temporales, bajos
salarios, inestabilidady dificultades para inte-
graneenprocesosdeinnovacióntecnológica,en
unoscasosporformacióny cualificacióninsufi-
cientey en otrosporqueladuraciónlimitadadel
contratono hacerentablepara el empresarioel
esfuerzoenformaciónde esostrabajadores.

En cuantoal empleo a tiempo parcial sólo
representaenEspañael8 por 100 frentea 16,4
por 100 la Unión Europea.En nuestropaísel
trabajo a tiempo parcial es extremadamente
precario. De los 1,6 millones de contratosa

tiempo parcial registradosen el JNEM en
1996,sólo el 6,7 por lOO eranindefinidos. El
resto,93,3 por 100, erancontratostemporales,
ademásdeatiempo parcial,y el 65 por 100no
llegabana los 6 meses(27 por 100, hasta 1
mes; 18 por 100 de 1-3 mesesy 20 por 100
entre3-6meses).Estosin dudacontribuyea su
escasoefectopositivo sobreel empleo.

5. El paroenEspaña.
La gravedaddel paro

de losjóvenes

E l desempleoes muy elevado en Espa-
ña. En 1998 la Encuestade Población
Activa (17 Trimestre) estimabael

númerode paradosen 3, 17 millonesde perso-
nas,casiel 20 por 100 de la poblaciónactiva.
Además es un problema persistente,cuya
magnitud ha crecido (Cuadro n.2 5) desde
579,5 miles de personasa
años 70, hastaalcanzarsu
con3,7 millonesdeparados
del 24 por 100.

Desempleoen
Cuadro5

Españay en la Unión Europea, 1975-1996

1975
España

1975
UE 15

1985
España

1985
UE 15

1990
España

1990
tE 15

1994
España

1996
España

1996
UE 15

Desempleo
(000)

Mujeres
Hombres

579,5
109,2
470,3

5.085 2.940,1
1.033,5
1.906,6

14.762 2.435,5
1.273,5
1.162,0

12.014 3.727,4
1.826,5
1.900,9

3.523,7
1.810,1
1.713,6

18176
8-930
9.277

Tasade
desempleo

Mujeres
Hombres

4,4
3,1
5,0

3,7
5,7
2,7

21,7
25,1
20,2

9,9
12,5

8,3

16,2
24,1
11,9

7,7
11,8
6,7

24,1
31,4
19,7

22,1
29,5
17,5

10,9
12,5
9,6

Paro+12 meses
Mujeres
Hombres

—

—

—

—

—

—

58,5
64,4
55,2

46,8
50,5
42,7

54,7
61,5
47,1

44,8
46,1
43,1

52,7
59,5
46,3

52,9
59,6
45,9

48,2
50,2
46,3

Parojuvenil
(15-24años)

Mujeres
Hombres

—

—

—

—

—

—

47,8
51,0
45,6

25,4
23,6
20,6

46,3
50,0
43,6

21,2
22,9
14,0

45,0
50,5
40,9

41,9
48,7
36,2

21,8
23,3
20,6

97

mediadosde los
máximo en 1994
y unatasade paro

Puente:INI, EncuestadePoblaciónActiva, y ComisiónEuropea,El empleoenEuropa 1997.
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El parono afectaporigual atodoslos colec-
tivos de poblaciónactiva. Aquéllosquese han
incorporadoal mercadode trabajomásrecien-
temente,especialmentejóvenesy mujeres,son
los que se ven afectadosde formamásnegati-
va por las condicionesdiferencialesimperan-
tesen estemercado.Tambiénaumentala pro-
babilidadde continuaren el desempleopara
los paradosde largaduración:

— Un tercio de los parados son jóvenes
entre 15 y 29 años ( 25 por 100 en la UE). La
tasade paroespañolaentre15-24añoses muy
elevada(42 por 100 en 1996), especialmente
entrelas mujeres(48 por 100 frente a 36 por
100 entre los varones)y duplica a la europea
(21,8 por 100), quesin embargose repartede
forma menos desigualentre chicas y chicos
(23 y 20 por 100respectivamente).

— Entre 1975 y 1996 la población activa
femeninaaumentóen tomoa2,5 millones de
personas,mientras que la masculina sólo
aumentóen 300 miles. Este aumentono ha
podido serabsorbidopor el mercadode tra-
bajo: aunqueel empleode mujeresaumentó
en más de 900 miles, el paro femenino
aumentóen 1 ,6 millones de personas.Ya en
1985,el 35 por 100 de losparadoseranmuje-
resy su tasade paro(25 por 100) superabaa
la masculina(20 por 100). En 1996 el núme-
ro de paradas(1,8 millones) superabaal de
hombres(1,7 millones), el 51 por 100 de los
paradoseranmujeres,y la tasade parofeme-
ninaalcanzabael 30 por 100,frenteal 17 por
100 masculino.Tambiénen laUnión Europea
la tasade paro femeninasuperaa la masculi-
na en 3 puntos,pero se sitúaen nivelesmuy
inferiores a los españoles(en 1996, tasade
paro femeninodel 12,5 por 100 frente a 9,6
por 100masculino).

— Los desempleadosdelargaduración(más
de 1 añodemandandoempleo),queconstitu-
yen el 55 por 100 de los parados(50 por lOO
enla UE), tienenmásdificultadesparaencon-
trar un puestode trabajoporla posibilidadde
obsolescenciade sus conocimientosy expe-
riencia laboral, lo quedescapitalizasu fuerza
de trabajoy resultaespecialmentegraveen un
período,comoelactual,de cambiostecnológi-
cosrápidos.Sin embargola duracióndel paro
no serelacionaconla ausenciade experiencia
laboral, ya queel 77 por 100 de los parados
hantrabajadoanteriormente.

La Memoriadel CES de 1996 insiste en la
difícil situación de los paradosjóvenes de
largaduración.Aunqueel nivel de estudiosde
los jóvenesestémejorando,la elevadatasade
paro ensombrecesus perspectivasprofesiona-
les futuras,y favorecela exclusiónsocial y la
marginación.La situaciónes másgravede lo
queparece,dadoqueno sonparadosde corta
duración(lo queseríaparofriccional, desdeel
final de los estudiosal empleo estable)sino
que,en 1996casi el55 por 100 de losjóvenes
parados llevaban más de un año buscando
empleo. Estasituaciónno sedebea la falta de
experiencialaboral,ya queentrelos de menor
edad(15-19)casi un 30 por 100 habíatrabaja-
do antes,los de 20-24,el 50 por 100 y los de
25-29,el65 por 100. El problemaes la natura-
lezade esaexperiencia,puesen la mayoríade
los casossu carácterintermitentey disperso
puedehacerlamenosvaliosa para unabuena
inserciónlaboral.

Segúndatosde la Encuestade la Juventud
1996 quecita el CES,casi dos terciosde los
jóvenesentre 15 y 29 añosposeíanexperiencia
laboral. Pero solo algomásde la mitad había
trabajadode formacontinuada.Parael resto,la
experiencialaboral consistíaen trabajosde
temporada, esporádicosu ocasionales.Una
especiede peregrinaje,por el que un tercio de
los jóvenesentre24 y 29 añoshabíanconocI-
do cuatroo mástrabajos.

La situaciónes todavía peor paraaquéllos
queno han finalizadolos estudiossecundarios
porque, como se señalabaanteriormente,los
empleosque se destruyenson muchomenos
cualificadosquelosquese crean.En el estudio
de la ONCE (1997)12 se señalaquecasi 3 de
cada 5 alumnosque abandonaronel sistema
educativoentre 1985 y 1991 lo hicieron sin
haber completadootros estudiosque los pri-
marios.Esto significaquemásde la mitad de
los jóvenesde la plétorademográfica,que no
hanalcanzadonivelesde estudiossuperioresa
los primarios, tienenescasasposibilidadesde
integrarseen un sistemaproductivoquegene-
ra pocospuestosde trabajo, y los pocos que
generarequierenun nivel de formación supe-
rior al queestánobteniendounamayoría de
esosjóvenes.

El estudioatiempo completoes ya la activi-
dadprincipal del 59 por 100 de losjóvenesde
16 a 19 años(sólo el 13 por 100 trabajany no
estudian)habiéndosedemoradoel paso a la
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vida activa. Sin embargo,parael conjuntode
la OCDE ‘~ todavíahayun 12 por 100 queni
trabajanni estudian,y en Españaalcanzael 15
por 100. Los jóvenesqueabandonanlaescue-
lasin haberterminadolos estudiossecundarios
de segundociclo estánexpuestosa gravesries-
gosa largoplazoen el mercadode trabajoEn
los paísesen queesactualmentenormalacabar
el segundociclo de secundaria,el riesgode
exclusióny paroes importanteparalos queno
finalizan la enseñanza,no solo en la adoles-
cenciasino a lo largo de la vida adulta.

Peroestotampocosignificaquelos estudios
seanun pasaporteinmediato parael empleo.
En Españala tasade paro un añodespuésde
finalizar los estudioses muy elevada,del 55
por 100 parala Secundariay del 46 por 100
parala Universitaria.Sin embargo,cinco años
despuésde acabarlos estudios,la tasade paro
es todavíamuy altaparala secundaria,47 por
100, y en cambioparala universitariadescien-
de hastael 17 por 100, aunquesigue siendo
muy alta y mucho másalta que las de otros
paisesdesarrollados,queno superanel 5 por
l00’~.

Comose señalaen estudiosde la OCDE15

sobreeducacióny empleo,el períodode tran-
sición del estudioal trabajo16eshoy máslargo
y complejoqueanteriormente,lo queaumenta
los riesgosde desempleoy otras formas de
exclusiónsocial. Parala mayoríade los jóve-
nes la transiciónya no consistesimplemente
en un salto desdelos estudiosa tiempo com-
pleto a un empleoestablea tiempo completo.
Ahora es un período largo y complejo, que
comienzamuchoantesde que los estudiantes
abandonenla escuelay no se terminacuando
comienzana trabajar,ya quelos jóvenesresul-
tan especialmentevulnerablesen un mercado
de trabajodondela estabilidadseha reducido
paralos trabajadoresde todaslas edades.

En Españaesteprocesoempiezamástarde
queenotrospaísesy duraalgomás,porquelos
jóvenesalargansusestudiosporla malasitua-
ción del mercadode trabajo: abarcadiez años
(desdelos 17 alos 27) un períodoconsidera-
blementemáslargoquelos seisañosde media
de laOCDE(17 a23) o deEstadosUnidos(16
a22).

La gestiónde estatransiciónes en la actua-
lidad máscomplejaqueanteriormente,porque
no bastaconiniciar a losjóvenesen el traba-
jo y conferirlesunascualificacionesespecífi-

cas,sinoquerequieretambiénquese les capa-
cite paraadquirirconocimientosnuevosa lo
largo de toda su vida. Se deberíarelacionar
másla experienciade trabajoconla enseñan-
za del estudiante,pero en muchospaíseslos
jóvenes no continúan adquiriendo conoci-
mientosteóricosdespuésde su ingresoen la
vida activa. En España son relativamente
pocoslos jóvenesquecompatibilizanestudio
y trabajoentre 16 y 19 años(2 por 100 frente
a50 por 100deDinamarca,33 de Holanda,30
Canadáy 27).

En el informede la OCDEsobrePerspecti-
vas del Empleo1996 17 se definentres áreas
que necesitanreformas para aseguraruna
mejor relación entre la enseñanza,la forma-
ción y el mercadode trabajo: calidad de la
enseñanzainicial (aprendera conocer, para
facilitar el aprendizajeposterior)transiciónde
laescuelaalavida activa(reforzarlaconexión
entre estudiosy trabajo) y continuidadde la
inversiónen formacióncontinuaa lo largo de
todalavida activadel adulto.

6. Laspolíticasdeempleo
enEuropa:desdepolíticas
pasivasa políticasactivas

de mercadode trabajo

C uandoempezóa aumentarel desem-
pleo,amediadosde los añossetenta,
laprincipal preocupaciónde los sin-

dicatos europeos,y en gran medidade los
gobiernos,era garantizarun apoyoeconómi-
co, seguroo subsidio,a los desempleados.
Pero el aumentoy la persistenciadel paro
determinaron,por unaparte,un crecimiento
considerablede los déficits públicos, y por
otra, la importanciadel desempleode larga
duraciónhapuestoen cuestiónla eficaciade
las políticas de empleo aplicadashasta
ahora.

En la actualidadlos gobiernosde lospaíses
de la UE estánconvencidosde la necesidadde
un cambioradicaldesdelas medidasconside-
radaspasivas,de sostenimientoeconómicode
losparados,haciamedidasactivasorientadasa
ayudara la población a buscarempleo o al
menosmantenerel quetienen.Se tratade evi-
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tarqueelpropiodesempleogeneredesempleo,
que se hagacrónico en determinadosindivi-
duos.La intensidaddel parode largaduración
en Europapone de manifiesto que mientras
mássealarguelasituaciónpersonalde desem-
pleo,mayoresson lasprobabilidadesdequese
mantenga~

Sin embargo,los mediospropuestosdifie-
ren considerablementeentre unos paísesy
otros. En unoscasosse planteala sustitución
del gastoen prestacionespormedidasde for-
macióny subvencióndirectaal empleo.En el
otro extremo, se plantea la creación de
empleospúblicos de inserción, de duración
determinaday en actividades de interés
social. Todos los paísesintentanmejorar la
complementariedadentre medidaspasivasy
activasligando,porejemplo, las prestaciones
económicasa la búsquedade empleo. En
generalhay una intensapresiónparareducir
el gastopúblico y ofrecer,al tiempo, oportu-
nidadesde empleoparael crecientenúmero
de paradosde larga duración.El gasto en
políticasactivasesmáximoen Suecia(54 por
100 del gastototal en desempleoy políticade
empleo)y mínimo en España(20por 100) en
199519

En casi todos los paíseslas prestaciones
económicaspor desempleoestánexperimen-
tandoreformasimportantes:se hanestablecido
criterios másestrictosparala percepcióndel
seguroo el subsidio,se reduceel períodoy la
cuantíade las prestaciones,y se controla el
fraude mediantepolíticas de inspección más
activasy unadefinición amplia del concepto
de «empleoadecuado».Se trata de evitar que
las percepcionespor desempleoseanmásele-
vadasqueel salariopercibidoen elempleo,lo
quepuedeocurriren casosde personasde baja
cualificación.Tambiénse obstaculizala acu-
mulación de otrasprestaciones,por ejemplo
por mantenerapersonasdependientes(niños,
ancianos,minusválidos).En Irlanda,porejem-
pío, se han congelado los pagos por hijo
dependienteparalos paradosy se hanaumen-
tadoparalos queestántrabajando,queen los
casosde bajarentapuedenrecibir un comple-
mentofamiliar.

Aunquelos propios informes de la Comi-
siónEuropeareconocenque,trasevaluarlos
resultadosde distintos programas,no está
claro en qué medidala generosidadde los
beneficiospor desempleopuedendesincen-

tivar la búsquedade empleo. Si las presta-
cionesson elevadas,estopresionalos sala-
rios más bajos al alza, y dificulta que se
creenempleosde baja cualificacióny bajo
salario.Pero,en sentidocontrario,cuandose
reduceexcesivamentela cuantíay duración
de la prestación,o se pagaun salario social
a los más desfavorecidos(por ejemplo,
hogaresmonoparentalessin ingresos),esto
provoca unareducción tan considerablede
los salariosmásbajos quepuedeno estimu-
lar la búsquedade empleo si, en caso de
obtenerlo, no se compensala pérdida de
ingresosen comparacióncon la percepción
de las prestaciones.

Tambiénseestádesregulandola gestiónde
las colocaciones,de maneraquecadacolecti-
vo de demandantesde empleolo busquecon
métodosmás adaptadosa las características
del mercadoal que se dirige. Desde1995,en
la mayoríade los paísesyano sólo actúanlas
agenciaspúblicas de colocaciónsino que se
permite la actuaciónde agenciasprivadasy
empresasde trabajo temporal. Aunque se
reconoceque las agenciaspúblicas son más
eficaces a la hora de poner en prácticalos
objetivosde las políticasde empleo,las priva-
das,quetodavíacubrenun porcentajepeque-
ño del mercadodetrabajo,colocanmejoralos
trabajadoresde alto nivel de cualificación.En
realidadla acciónde las agenciaspúblicas y
privadas puede ser complementariay no
excluyente.

Aunquemásdel 90 por 100 de los parados
recurrea los serviciospúblicos de empleo,su
efectividades pequeña,ya que en los países
delSur deEuropasólo pasanporsusmanosun
10 por 100 de las contrataciones.La mayor
partede los demandantesde empleolo buscan
a travésde relacionesfamiliareso de amistad
o enviandosu curriculum directamentea las
empresas.A través del servicio público de
empleosebuscaempleoparalos másdesfavo-
recidosy pococualificados.

Se está poniendoen práctica una amplia
gamade medidas,como subvencionesa los
salarios,programasde formación, planes de
puestaen marcha de pequeñosnegocios y
empresas,y medidasde creacióndirecta de
empleos,asícomola reformade los servicios
públicos de empleoen sus funcionesde ofre-
cer información y colocaciones.A veceslas
medidasse dirigen agruposobjetivo condes-
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ventajaspaniculares(paradosde larga dura-
ción,jóvenesen buscadeprimer empleoy sin
cualificacionesformales, minusválidos).Pero
existepreocupaciónporquelas políticasacti-
vas dirigidas a colectivos con desventajasa
vecessólo consiganefectosde empleo muy
similaresa los quese alcanzaríansi no se ofre-
cieran,mientrasqueafectannegativamentea
otroscolectivos.

En 1995 el 30 por 100de lo gastadoenpolí-
ticas activas de empleoen la UE se destinóa
formación,25 por 100aempleossubvenciona-
dos, 17 por 100a serviciosde empleoy 16 por
100a medidasparalos jóvenes.En Españalos
serviciosde empleo acaparanmásdel 45 por
100 y el subsidioal empleomás del 20 por
100. En cambio,las medidasparajóvenessólo
representanel 10por 100, peseaquela tasade
parojuvenil esmuy elevada.

Está claro que la formación es la medida
activamásimportantey de la quemásse espe-
ra. En todoslos paísesse relacionala percep-
ción de beneficiospor desempleocon la asis-
tenciaa cursosde formación,en muchoscasos
obligatoria,y parecequetienenbuenosresulta-
dos, especialmenteen el casode jóvenessin
cualificaciónque buscanempleo por primera
vez.

Las subvencionesparacreacióndirectade
empleos,paraprotegerempleosexistenteso
paraayudara los paradosa iniciar su propio
negocio,hanaumentadoen todaEuropamás
deldoble desde1990,exceptoen España.Los
estudios de evaluaciónrealizadosponen de
manifiesto queen los programasde subven-
cionesparacrearo mantenerempleos,sólo un
10-25 por 100 de lo gastadotiene efectoneto
de creaciónde empleo,lo quehacepreferible
rebajarcuotasde seguridadsocialo impuestos,
pararebajarcosteslaborales.

Los programasde autoempleoe inicio de
empresatienen un efecto positivo sobre el
empleo, pero su importancia es todavía
pequeña,porquehay pocaspersonasen paro
que estén en condiciones de hacer uso de
ellos.

La creaciónde empleostemporalesen el
sectorpublicoo en serviciosnodestinadosala
venta tiene efectos positivos a corto plazo,
pero a largoplazopuedesermenosinteresan-
te, porquelos beneficiariostiendena volver a
la situaciónde desempleocuandofinalizaese
empleo.

7. Las reformasdel mercado
de trabajoy la política
de empleoenEspaña

E n nuestro país, el marco de relaciones
e institucioneslaboralesprevio a la
Constituciónde 1978 se caracterizaba

por la ausenciade libertadessindicalesy las
restricciones a la negociación colectiva. A
cambio,lapermanenciaenel puestodetrabajo
estabagarantizadapor la legislaciónlaboral y
por elevadasindemnizacionespor despido.
Cuandose desencadenóla crisis económica,a
mediadosde los años70, estesistemapropició,
en un contextode inflación galopantey con-
flictos laboraleslideradospor los sindicatosno
legales,aumentossalarialesconsiderables.

Tras el establecimientode la democraciay
la legalizaciónde los sindicatos,conel Pacto
de la Moncloa en 1977 se inició un largoperi-
odo, que se extendióhastamediadala década
siguiente,en el quenegociacionesglobales20

entreempresarios,sindicatosy gobiernoacor-
dabanlímites a las subidassalarialescon el
objetivo de controlar la inflación y generar
empleo.El marcolegal del mercadodetrabajo
se mantuvoestabley no experimentómodifi-
cacionessustantivashastalos primeros años
ochenta.

En la décadade los añosochentala orienta-
ción delaeconomíaespañolacambióconside-
rablemente.La crisis económicafue abordada
por el primer gobiernosocialistacon un pro-
grama de austeridad y un amplio plan de
modernizacióny adaptaciónde la economía
españolaa las condicionesnecesariasparala
incorporacióna laComunidadEuropea.Dicho
programapretendíalos objetivos de sanea-
miento (control de la inflación y los déficits
públicoy exterior)y reformaeconómico-insti-
tucional
ción del
empresa
conjunto
lizó con
empleos

Desde

(reconversiónindustrial, flexibiliza-
mercadode trabajo, reforma de la

pública y de la SeguridadSocial).En
laaplicacióndeestasmedidasserea-
un elevadocoste de destrucciónde
en el período1983-1985.
comienzosde ladécada,los empresa-

rios venían presionandoa favor de medidas
flexibilizadoras del mercadode trabajo que
abaratasenlos costesdemanode obray facili-
tasenla adaptaciónde las plantillasa las nue-
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vascondicionesde competenciaen los merca-
dos. El Estatutode los Trabajadoresde 1980
manteníael principio de que todocontratode
trabajoes indefinido por definición, pero al
mismo tiempo introducíamodificacionesque
abrían la puerta a los contratos de duración
determinada.

Con la reformadel Estatutode los Trabaja-
doresen 1984 se establecióla flexibilidad en
laentradaal mercadode trabajo,abandonando
el principio de causalidaden la contratación
temporal, con el objetivo de fomento del
empleo.Así, se introdujeronnuevasmodalida-
desde contratos:temporales,a tiempoparcial,
en prácticasy parala formación(parajóvenes
en buscadel primerempleo),en muchoscasos
incentivadoseconómicamente(subvenciones
directas o reduccionesen las cuotas de la
SeguridadSocial).Tambiénconla Ley de Pro-
tecciónpor Desempleode 1984,quereforma-
ba la Ley Básicade Empleode 1981,se modi-
ficó la relación entre tiempo cotizado y
prestacionespor desempleoy se establecióel
subsidiode desempleo,prestaciónasistencial
paralos paradoscon responsabilidadesfami-
liaresqueno teníanderecho,o habíanagotado,
laprestacióncontributiva.

El empleoaumentó,efectivamente,en casi
dos millones de personasen el período1985-
1990, pero entre 1991 y 1994 la economía
españolaexperimentóunarecesiónen laquese
destruyóempleode forma aúnmásintensaque
la anteriorcrisis, elevandola tasade paroa su
máximohistórico,casiel 25 por 100 en 1994.

En 1992 nuevasmedidaslegalesafectarona
la regulacióndel mercadode trabajo,endure-
ciendolos requisitosde accesoalas prestacio-
nespor desempleoy reduciendosu cuantíay
duración (12 mesesde cotización mínimos,
quegeneranderechoa 4 mesesde prestación)
con el fin de aumentarla rotación desde el
paro al empleo.

En 1993 y 1994otrasmedidasavanzaronen
la modernizacióny flexibilización de las rela-
cionese institucioneslaboralesy el funciona-
miento del mercadode trabajo.Se potencióy
reforzóelpapelde lanegociacióncolectivapara
adaptarlascondicionesdetrabajoa las necesi-
dadesde las empresasen aspectosconcretos:

— Movilidad geográficay funcional.
— Cláusulasdedescuelguesalarialde los con-

veniosconel únicolímite del salariomínimo.

— Sustitución de las OrdenanzasLaborales
pornuevossistemasdecategoríasprofesionales.

— Reordenacióndel tiempo de trabajoen el
senode la empresa,respetandolas 40 horas
semanalesy un descansomínimo de 12 horas
entrejornaday jornada.

Asimismo,paraflexibilizar los mecanismos
de entradaal mercadode trabajo, se suprimió
el monopoliodel InstitutoNacionalde Empleo
(INEM) en el control de las ofertas y las
demandasde trabajo,abriéndoselaposibilidad
de creación de Agenciasde Colocación sin
ánimo de lucro y de Empresasde Trabajo
Temporal.

Paraestimularla incorporaciónde jóvenes
conescasacualificaciónse introdujoel contra-
to de aprendizaje,queno generabanprestación
por desempleoal versereducidasubstancial-
mentela cotizaciónempresariala laseguridad
Social.

También se flexibilizaron los procesosde
saliday el ajustede plantillas, agilizando los
procesosde despido,adaptandola normativa
de procesosdedespidocolectivosa laspeque-
ñas y medianasempresas,y se añadieronlas
causasorganizativasy de producciónal despi-
do por causaseconómicas.

Lasúltimasmodificacionesen la regulación
legal del mercadode trabajoespañolconstitu-
yen la llamada Reforma Laboral de 1997,
resultadode un procesodediálogosocialentre
empresariosy sindicatos,quese materializóen
un conjunto de Acuerdos Interconfederales
válidosparacuatroaños,suscritosentreCEOE
y CEPYME, por unaparte,y CC.OO.y UGT,
porla otra,posteriormenteelevadosarangode
Ley por el Gobierno.En sucontenidose abor-
da la resoluciónde algunasde las cuestiones
quemás preocupabana los empresarios—los
elevadoscostesdel despido—y a los trabajado-
res —el excesode temporalidady precariedad
en los empleoscreados—:

— Flexibiliza el despidoprocedente(20 días
de indemnizaciónporañodeservicioy topeen
12 mensualidades)por excesode plantilla,
caídade la demandao competencia.

— Estabilizalapermanenciaen el empleoal
establecerun nuevocontratofijo (contratode
fomento del empleo estable)extinguible por
causasobjetivas (33 díaspor añoy tope 20
mensualidades),quediscriminapositivamente
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a los colectivosque se encuentranpeor situa-
dosen el mercadode trabajoy másafectados
por el desempleo:contratadostemporalmente,
jóvenesde 18-29 años,mayoresde 45 años,
minusválidosy paradosde largaduracion.

— En la líneade reforzarelprotagonismode
la negociacióncolectiva y la autorregulación
del mercado de trabajo, los interlocutores
socialesestán negociandonuevascategorías
profesionalesensustituciónde las Ordenanzas
Laboralesen los sectoresquetodavíano lo han
hecho,y se dejaparalos conveniosde empre-
sa los aspectosmásconcretosrelativosasala-
rios y ordenacióndel tiempode trabajo.

Tras las sucesivasmedidasde reforma, el
mercadode trabajoespañoleshoy muchomás
flexible y autorregulado,con un protagonismo
notable y creciente de los agentessociales
representativosde los trabajadoresy de los
empresarios,quenegocianlas condicionesde
trabajoa distintosniveles.

También la política de empleose estáacer-
cando poco a poco a los modeloseuropeos,
aunqueen Españatodavíasededicaun mayor
esfuerzo financiero a políticas pasivas, de
apoyo económicoa los desempleados,que a
políticas activas.Con datosde la OCDE21 en
nuestropaísel gastoen políticas de mercado
de trabajorepresentael 3,32 por 100 del PIB.
De esetotal, el 78,3 por 100 se dedicaa medi-
das pasivas,y representael 2,60 por 100 del
PIB. Las medidasactivassólo captan21,7 por
100 del gasto,y representanel 0,72por 100
del PIB. Estasproporcionescontrastancon la
situaciónen laUniónEuropea,dondeel 35 por
100 del gastoen políticasde mercadode tra-
bajosedestinaa medidasactivas.

MEDIDAS PASIVAS: LA PROTECCIÓN
PORDESEMPLEO

El gasto público en protecciónpor desem-
pleo ha aumentadoconsiderablemente,desde
775.000 millones de pesetasen 1985 hasta
másde 2 billonesen 1993 y 1994 y 1,57 billo-
nesen 1996.

El número de perceptoresha aumentado
considerablementedesde un promedio de
ochocientosmil perceptoresen 1985hastamás
de dosmillones en 1993,paradescenderpos-
teriormente,como consecuenciade la reduc-

ción del paroregistrado,hasta1,3 millonesen
1996. El gasto medio por beneficiarioes de
1.752 ,958 pesetas(datosdel INEM) en 1996.

MEDIDAS ACTIVAS: FORMACIÓN
Y CREACIÓN DE EMPLEO

En Españaestán poco desarrolladaslas
medidasactivasy enellasparticipaun porcen-
taje pequeñode la fuerzade trabajo:sólo 2,5
por 100 del total (0,8 por 100 en formación;
0,3 por 100enprogramasparajóvenes;1,2 por
100 en subvencionesal empleo;y 0,1 por 100
en programasparadiscapacitados)22•

En 1985 se pusoen marchael Plan HP de
Formacióne InserciónProfesional,dirigido a
la formación ocupacionalde desempleadosy
empleados,financiado en parte con fondos
europeosy gestionadopor el IINIEM. Con el
PlanNacionalde FormaciónProfesional1993-
96,resultadode laconcertaciónentrelos agen-
tes socialesy el gobierno,la formación para
trabajadoresempleadosse transfirió aunafun-
daciónprivada,FORCEM(Fundaciónparala
FormaciónContinuaen las Empresas)gestio-
nadaporlos interlocutoressociales.Lasactivi-
dadesdel plan FIP, dirigidas ahorade forma
exclusivaa los desempleados,se transfirieron
aalgunosgobiernosregionales.

Paralosjóvenes,ademásde los contratosde
aprendizaje,existen programasde Escuelas
Talleresy Casasde Oficios, quehanatendido
cadaañoentre40 y 50.000alumnos-trabajado-
res, con un gastode casi 50.000 millones de
pesetasanuales.

Parafinanciarla formaciónocupacionaly la
formación continua se creó una cotización
especialde 0,7 por 100 de lamasasalarial,que
se completadacon fondos europeosdesde
1996. Parte de esa cotización de formación
profesionalcontribuyea financia las activida-
desde la FundaciónFORCEM (0,35 por 100
del total en la actualidad)

En el Plan de Formación 1993-1996se ha
atendidoamásde 3 millones de trabajadores
en la formacióncontinua,564.000alumnosen
formaciónocupacionaly 860.000alumnosen
la formaciónprofesionalreglada.Lastasasde
inserciónenel empleode la formaciónocupa-
cional ascendíanen 1995 al 75 por 100. Para
1997-2000se ha renovadoel acuerdode con-
certaciónsocial tripartita.
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Las medidasde promocióny creaciónde
empleosonpoco significativasen España.No
se puededecirquehayaprogramasconsisten-
tes dirigidosacolectivosespecíficos,sino que
en generalse esperaque seael mercado,en
períodosde crecimientoeconómico,el prota-
gonistaen la creaciónde empleo.

En 1995 se crearon los SII’ES (Servicios
IntegradosParael Empleo)quepermitenapli-
car medidasde formación y promoción de
empleoparagruposespecíficos,o paraindivi-
duos,adaptadasa sus característicasy necesi-
dades,mediantela colaboracióndelos agentes
sociales.

El fomentodel empleoparacolectivos con
particularesdificultadesde inserciónlaboral,a
travésde subvencionesa la contratacióntienen
poca incidencia. En 1996 sólo se firmaron
4.800contratosindefinidos acogidosa medi-
dasde fomentoparaminusválidos,1 .500 para
jóvenes,6.800paramayoresde 45 añosy 477
paramujeres.Entrelos temporales44.000y de
relevo sólo 200. La reformalaboralde 1997ha
dadoun giro aestaspolíticasactivasorientán-
dolas hacia la contratación indefinida para
paradosjóvenesentre19 y 29 añosy mayores
de 45 años.

También existenprogramasde creaciónde
empleosen el sectorpúblico, a partir de Con-
venios entre el INEM y las Corporaciones
Locales,y relacionadoscon el PER (Plande
Empleo Rural). Asimismo,se promocionael
autoempleoy la creación de cooperativasy
empresasde trabajoasociado

Traslapuestaenmarchade las Empresasde
TrabajoTemporal(Efl), se puederealizarun
primer análisisacercade los empleosofrecen
y a qué desempleadoscanalizanhacia esos
empleos,aprovechandoqueya se disponede
información23sobresusresultadosde empleo:

— En 1996 las ETT’s realizaron casi
555.000contratos(en 1995,360.000;225.000
conhombresy 135.000conmujeres).

— Estoscontratoseranno indefinidosen el
99,9 por lOO de los casos;y el 93 por 100 se
repartieronen tresmodalidades:contratosde
obra o servicio (40 por 100), a tiempoparcial
(28 por 100) y eventualespor condicionesde
producción(26 por 100).

— Por género,los contratadosa tiempopar-
cial eranmásde la mitad hombres,lo queno
es de extrañardadoque lasramasproductivas

que más los utilizan son hostelería(17 por
¡00) industria de alimentacióny bebidas(9
por 100)comercioal pormenory reparaciones
domésticas(8 por 100).

El perfil de los trabajadorescedidostempo-
ralmentepor Efl’s en 1995 erael siguiente:

— Género:60 por 100 hombresy 40 por 100
mujeres.

— Edad media: 26 años,aunquemásde la
mitad no superabanlos 23.

— Estudios:el 56 por 100 no hanfinalizado
la escolaridadobligatoria,y el 15 por 100 te-
nían titulación de formaciónprofesional;sólo
un 3 por 100 sontituladosmedioso superiores
y entre ellos hay el doble de mujeresquede
hombres.

— Las ocupacionesestánclaramentesesga-
dasporgénero:

• Más del 60 por 100 del «personalde ser-
vicios administrativos»sonmujeres.

e Casiel 90 por lOO de «trabajadorescuali-
ficados», «industria,construccióny transpor-
te» sonhombres

• En «serviciosde hostelería,personalesy
de seguridad»estámásrepartido, conpredo-
minio de las mujeres.

Se confirma,pues,que la actividadde las
empresasde trabajo temporal se concentraen
los empleosmásprecarios,de duracióndeter-
minada,en sectoresqueno demandantrabaja-
dorescualificados,y preferentementeacudena
esos empleos jóvenes desempleadoscuyo
nivel de estudios,en másde la mitad de los
casos,no superalos obligatorios.

8. Conclusiones

L a situacióndel mercadode trabajo es
mucho más difícil en Españaque en
cualquierade los paísesde la Unión

Europea.La tasade actividadesconsiderable-
mentemásbaja, la tasade empleotambién,y
la tasade parocasi esel doble. En la industria
sedestruyenempleostradicionalesy se gene-
ran otrosqueni seadecuana lascaracterísticas
de la fuerzade trabajo existente,ni son sufi-
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cientementeavanzadosparalos requerimien-
tosde competitividadactualesy futuros.Aun-
queha crecidoel empleoen los servicios,pre-
dominanlos intensivosen manode obrapoco
cualificada y no han aumentadosuficiente-
mente,en comparaciónconlaUnión Europea,
los serviciosaempresasni los serviciospúbli-
cos. El accesoa un empleo establees difícil
porque,aunquese generaempleomás aprisa
queenEuropa,el90 por100 sonempleostem-
porales,que también se destruyencon más
facilidad. El desempleojuvenil es especial-
menteimportanteen España,aunqueen parte
se encubraen un alargamientoexcesivodel
períodode transiciónentrelos estudiosatiem-
PO completoy el empleoestable.

Sin embargo,apesarde serelpaísconmás
problemasen el mercadodetrabajo,lapolítica
de empleoes poco importanteen España.El
hechode quepredominenlas medidaspasivas
de sostenimientoeconómico de los parados
frente a los programasde ayudaa la creación
de empleos,tampocosignifica quelacobertu-
ra de los paradosseamáselevaday mejoren
Españaque en los de máspaísesde la Unión
Europea. Más bien ocurre lo contrario. Se
dedicantan pocosrecursosa políticasactivas,
son tan pocos los programas,que a veces
puedeparecer,en ténninos relativos, que el
esfuerzoen coberturaa los desempleadoses
suficiente.

Por iniciativade los interlocutoressociales,
seestámejorandola formaciónpermanentede
los ocupados(programasde formación de la
Fundación FORCEM). Pero los grandes
ausentessonlosjóvenesdesempleados,queno
cuentanconprogramasactivosde empleoque
permitancombinarla experiencialaboral con
la continuidadde la formación teórica. No
bastacon que las primerasexperienciaslabo-
ralesayudena los jóvenesaconocerla reali-
dad laboral. Susresultadosdependen,en gran
medida, de que seanestablesy esténrelacio-
nadasconla formación,de maneraque facili-
ten lacontinuidaden laadquisiciónde conoci-
mientos teóricos despuésde incorporarseal
trabajo.

El empleo establefavorecela formación y
mejora las capacidadesde aprendizaje(escri-
tura,lectura,cálculo), lo queesespecialmente
importanteparael futurodelosjóvenes.En los
paísesdondepasandirectamentede la ense-
ñanzainicial a un empleorelativamenteesta-

ble y duradero(el casoprototipo eraAlema-
nia) tienen más posibilidadesde mejorar su
formación. En cambio,cuandoocupannume-
rosos empleosde cortaduración o a tiempo
parcial antesde encontrarun empleo estable
(EstadosUnidos) puedentener másdificulta-
desparacontinuarsu formaciónteórica.

Los trabajadoresque recibenformación en
laempresatienenmejorcapacidadde aprendi-
zaje,peroes importantequeen el momentoen
quese incorporanaun empleo,el trabajoesté
organizadode maneraque se les estimule a
seguirinstruyéndose.La tasade parojuvenil,
tanto consideradaen sí misma como en rela-
ción conla tasade parode los adultos,esmás
bajaen los paísesen quelaenseñanzay la for-
maciónestánrelacionadasconel lugarde tra-
bajo.En España,dondemásdel 50 por 100 de
la formaciónprofesionalse imparteenel siste-
ma generalde enseñanza,el parojuvenil (15-
24 años)es 2,3 vecesel paro adulto (25-64
años), 45 por 100 frente a 20 por 100. En
Dinamarca,porelcontrario,es inferior al paro
adulto(0,9 por 100 del adulto).

Un objetivo prioritario de las políticas de
educacióny empleodebeser,por tanto,mejo-
rar la conexiónentrela enseñanza,la forma-
cióny el mercadode trabajo.Peroel problema
es que se demandaunaenseñanzageneralde
alto nivel y, almismotiempo,se exigequeese
sistema proporcione conocimientos directa-
menteadaptadosalentornodetrabajo.La acti-
tud de la sociedades ambivalente:aunquese
esconscientedequeel aprendizajeprofesional
en lasempresastienemenosprobabilidadesde
desembocaren el paroquelaenseñanzagene-
ral o la profesionaldispensadapor la escuela,
los programasde formación que se llevan a
cabo directamenteen empresassuelen ser
escogidoscon menosfrecuenciapor los estu-
diantesy por suspadres,por temora que no
faciliten una continuación posterior de los
estudios.

Lassucesivasreformaslaboraleshanpermi-
tido reducir el protagonismodel Estadoen la
regulacióndel mercadode trabajoy queéste
searecuperadopor suslegítimosdetentadores,
los empresariosy los trabajadores,a travésde
susrepresentantes.Pero la política de empleo
basadaen la flexibilización de las relaciones
laboralesno ha alcanzadoen nuestropaís los
resultadosesperadosde reduccióndel paro.El
trabajo a tiempo parcial, por su parte, no
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adquierela importanciaque tiene en el con-
junto de la Unión Europea,probablemente
debidoaquesehangeneralizadomodalidades
precariasen exceso,quecombinanun horario
reducido conel caráctertemporalde los con-
tratos, y esto reduce su efecto positivo de
generaciónde empleo.

Probablementela utilización generalizadade
la contratacióntemporalparalos nuevosemple-
os ha contribuido a que se impongaentrelos
empresariosuna concepcióndel compromiso
con susempleadosen la quehan predominado
las consideracionesa corto plazo, la escasa
inversiónen formacióny, en definitiva, dejaral
libre mercado,y al sistemaeducativogeneral,el
suministrofuturo de manode obra con la for-
maciónnecesana.

NOTAS

En el informe queanualmenteelaboralaComisión
Europea:Employmentin Europe.

2 Centrode EstudiosEconómicosFundaciónTomillo
(1996):El empleoenEspañayenEuropa. Madrid,Fun-
daciónArgentina-Visor

Muñoz Machado,5., GarcíaDelgado,J.L.: y Gon-
zález Seara,E. (1997): Las estructurasdel Bienestar
Derecho,EconomíaySociedadenEspaña.Madrid, Edi-
torial Civitas.

Toharia,L. (1997): Labour marketstudies.Spain,
EuropeanCommission,Directorate-Generalbr Employ-
ment andSocial Affairs.

Castaño,C. (1994): Tecnología,empleoy trabajo
enEspaña.Madrid,AlianzaEditorial.

6 Pedreño,A. y Ródenas,C. (1997):Mercadode tra-
bajo en GarcíaDelgado(Director)Leccionesde Econo-
míaEspañola,Madrid. 3~8 Edición,Editorial Civitas.

Martín, C. (1997): España en la nueva Europa.
Madrid,Alianza.

8 FuropeanCommission (1997): Employmentin
Europe 1997, Directorate-Generalfor Employmentand
SocialAffairs.

Centrode EstudiosEconómicosFundaciónTomillo
(1996): Op.cit.

~ Ibidem.
Toharia,L. (1997): Labourmarketstudies.Spain,

FuropeanConnnission,Directorate-Generalfor Employ-
mení andSocialAffairs.

12 Muñoz Machado,S. y otros(1997), Op.cit.
‘~ OCDE (1996 a): Panoramaeducativo. Análisis

1996(Indicadoresde los sistemasde enseñanza).Capí-
tulo 3. Transicióndela escuelaal trabajo.

14 En otros paíseslas tasasde paropara el nivel de
estudiossecundariosson tambiénaltasun alio después

de acabar(62en Francia,48 en Finlandia)y cincoaños
después(41 en Francia,51 enFinlandia).

~ OCDE(1996a): Op.cit.
86 El períodode transicióndesdela escuelaal trabajo

va desdela edaden quela mayoríade los jóveneshan
dejadode estudiarsin trabajarala edadenquelamayo-
ría deellos trabajansin estudiar.Comienzael añoen que
algomenosde las3/4 partesdejóvenesdelpaísestánen
la escuelay no trabajan,y terminacuandomás de la
mitad de esosjóvenestrabajany no siguenningúnpro-
gramadeenseñanzao formaciónfueradesu ambientede
trabajo.OCDE(1996a), Op. cit.

~ OCDE (1996b): Op.cit.
~ EuropeanCommission (1996): Employmentin

Europe,1996, DirectorateGeneralfor Employmentand
SocialAffairs~

‘~ EuropeanCommission(1996): Op.cit.
20 AcuerdoBásicoInterconfederalen 1979;Acuerdo

Marco Interconfederalde 1980; Acuerdo Nacional de
Empleo en 1982; Acuerdo Interconfederalde 1983;
AcuerdoEconómicoy Social en 1985.

2’ OCDE(1996): EmploymentOutlook.
22 EuropeanCommission(1996): Op.cit.
23 Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial (1996):

AnuariodeEstadísticasLaborales1995.
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