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RESUMEN 

 

En el presente TFG analizaremos la evolución del mercado laboral de España a 

lo largo de los últimos trece años, haciendo referencia a las consecuencias 

negativas derivadas de las crisis de 2008 y de 2020, provocadas por el boom 

inmobiliario y por la pandemia del Covid-19 respectivamente, además de sus 

consecuentes periodos de recuperación económica.  

 

Dicho análisis lo realizaremos desde el punto de vista de la oferta laboral, de la 

demanda laboral y del desempleo. Tendremos en cuenta los diferentes efectos 

que puedan surgir en la población dependiendo del sexo, la edad, el nivel de 

formación, el sector económico, el tipo de jornada o el tipo de contrato. 

 

Palabras clave: tasa de actividad, tasa de ocupación y desempleo.  

Clasificación JEL: J21, J23 y J64.  

 

ABSTRACT 

 

In this work we will analyze the evolution of the labor market in Spain over the 

last thirteen years, making reference to the negative consequences of the 2008 

and 2020 crises, caused by the real estate boom and the Covid-19 pandemic 

respectively, as well as the subsequent periods of economic recovery.  

 

This analysis will be carried out from the point of view of labor supply, labor 

demand and unemployment. We will consider the different effects that may 

arise in the population depending on gender, age, level of education, economic 

sector, type of working day or type of contract. 

 

Keywords: activity rate, employment rate and unemployment rate. 

JEL Classification: J21, J23 y J64.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

España en 2008 se adentró en una fuerte crisis económica, llamada la “Gran 

Recesión”, que se inició en Estados Unidos debido al colapso de la burbuja 

inmobiliaria que provocó la denominada crisis de las hipotecas subprime, que 

causó fatales consecuencias económicas en múltiples países entre los cuales se 

encontró España.  

Esta crisis económica produjo un gran descenso de la demanda laboral, 

causando así un elevado desempleo, afectando sobre todo a sectores como el 

de la construcción donde la mayoría de la mano de obra era masculina. 

 

A partir de 2014, el país entró en una etapa de recuperación económica gracias 

a las exportaciones, al consumo y a la inversión empresarial, lo que hizo que 

aumentase el PIB. Esta situación provocó un aumento de la tasa de ocupación y 

el desempleo empezó a disminuir hasta el 2019, ya que con la llegada del Covid-

19 en marzo de 2020, la economía del país se vio gravemente afectada y se 

tradujo en un empeoramiento de la situación laboral del país, volviendo a 

aumentar el desempleo.  

 

El trabajo se va a desarrollar de la siguiente forma. En los dos siguientes 

apartados se estudiará qué es la oferta laboral y qué es la demanda laboral 

respectivamente y la evolución de ambas en España a lo largo de los últimos 

trece años según el sexo, la edad, el nivel de formación y el sector económico 

en el que trabaje la población. Además, en cuanto a la demanda laboral se 

analizará la evolución según el tipo de jornada y de contrato. En el siguiente 

apartado se estudiará qué es el desempleo y su evolución desde 2008 hasta 

2021 según el sexo, los grupos de edad, el nivel de formación, los sectores 

económicos y las comunidades autónomas. Y en el último apartado se 

redactarán las conclusiones generales extraídas del análisis. 

 

Los datos obtenidos para realizar este trabajo han sido extraídos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), el cual realiza de forma periódica encuestas para 

analizar la situación del mercado laboral español, entre otras muchas encuestas.  
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2. LA OFERTA DE TRABAJO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DE 2008 A 

2021. 

 

a) Marco general.  

 

La oferta de trabajo se define como todo el conjunto de personas mayores de 16 

años que trabajan de forma remunerada o buscan de forma activa un empleo, 

por lo que están dispuestos a incorporarse de forma inmediata si se les ofreciese 

uno.  

 

Su potencial se encuentra en aquellas personas capacitadas para realizar una 

actividad laboral entre los 16 y los 65 años. Y va a depender de numerosos 

factores como por ejemplo de los hábitos de la sociedad en los que se encuentre 

cada persona.  

 

La oferta de trabajo en el caso de España viene determinada por las siguientes 

características estructurales, según indica Santos M. Ruesga (2014): 

 

- Tasa de actividad.  

 

La tasa de actividad de España en comparación con el resto de Europa 

siempre ha sido bastante inferior ya que históricamente contaba con un 

nivel muy reducido de participación femenina en la vida laboral. 

 

A partir de los años 80, la presencia de las mujeres en las actividades 

económicas fue mayor, lo que hizo que aumentase en gran medida la tasa 

de actividad del país.  

 

Por otro lado, también ayudó a este crecimiento la fuerte entrada de 

inmigrantes entre 1995 y 2008. 

 

Pero como consecuencia de la crisis acontecida a inicios de 2008, a partir 

de 2012 la tasa de actividad se vio reducida en gran medida ya que la 

población más afectada fue aquella considerada joven y que realizaba 
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trabajos con una mano de obra de baja cualificación. Esto hizo que en los 

años posteriores muchos de los afectados decidiesen seguir formándose 

académicamente para así poder encontrar un trabajo más estable en el 

futuro, por lo que la tasa de actividad disminuyó.  

Además, una parte de la población activa española decidió emigrar a otros 

países extranjeros en busca de trabajo, haciendo así que la disminución 

de la tasa de actividad fuese mayor.  

 

A esta situación, no ha ayudado la crisis del Covid-19 ya que lo que se ha 

conseguido ha sido un agravamiento de la situación económica, volviendo 

a una fase de recesión y con ello disminuyendo la tasa de actividad en 

2020.  

 

- Feminización de la población activa y del empleo.  

 

Desde hace unas décadas, las mujeres han dejado de estar aisladas del 

mercado laboral gracias a los cambios socioculturales producidos en la 

sociedad española como, por ejemplo, un reparto equitativo familiar de las 

tareas del hogar o la divulgación de la imagen femenina moderna.  

 

En la actualidad (2020) en España según los datos ofrecidos por Eurostat 

(no coinciden con los datos ofrecidos por el INE ya que Eurostat recoge 

datos de la población activa en edades comprendidas entre los 15 y los 

64 años, mientras que el INE recoge dichos datos desde los 16 años en 

adelante) la tasa de actividad en hombres (76,9%) sigue siendo superior 

a la de mujeres (67,6%), pero esta diferencia cada vez es menor.  

Además, esta brecha es progresivamente más cercana a la brecha de los 

países europeos con una mayor igualdad entre ambos géneros como, por 

ejemplo, Finlandia, en donde la tasa de actividad en 2020 de los hombres 

fue un 80% mientras que la de las mujeres un 76,5%. 
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- Cambio en los flujos migratorios. 

 

La expansión económica ocurrida en España entre 1995 e inicios de 2008 

supuso la atracción de numerosos flujos migratorios con el fin de 

encontrar nuevas posibilidades en el mercado laboral español, llegando 

así a representar un 16% de la población activa española en 2009.  

Tras estos datos, España se convirtió en el segundo país receptor de 

inmigrantes en términos absolutos entre los países de la OCDE, después 

de EE.UU.   

 

Es cierto que, con la crisis económica de 2008, el empleo ofertado a la 

población inmigrante disminuyó en gran medida ya que se trataban de 

trabajos con muy baja cualificación y fueron de los más afectados por la 

recesión. Esto hizo que se incentivase la emigración de la población 

residente en España a otros países extranjeros, consiguiendo así que 

400.000 personas anualmente abandonasen el país desde 2009 cuando 

en los años anteriores a la crisis económica la cifra de emigración se 

situaba en 50.000 personas según Campos, A (2016).  

Estas cifras de emigración han provocado cierto alarmismo en el país ya 

que preocupa que abandonen el país los jóvenes con una alta 

cualificación, es decir, que se produzca una “fuga de cerebros”. Pero si se 

realiza un análisis más profundo de los perfiles que están abandonando 

España, se puede ver como en su mayoría son inmigrantes que llegaron 

en la etapa expansiva del país en 1995 – 2008 y que regresan a sus 

países de procedencia o emigran a un tercer país en busca de nuevas 

oportunidades.  

 

- Envejecimiento de la población. 

 

La población española está envejeciendo a pasos agigantados debido a 

que la tasa de natalidad se ha ido reduciendo con el paso de los años.  

En 1970, la media de hijos por mujer española se situaba en 2,84 y en 

2019 se situó en 1,24, es decir, en 5 décadas la tasa de natalidad ha 

sufrido una reducción superior al 50%.  
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- Reducción del ciclo laboral.   

 

Tras la profunda crisis iniciada en 2008 la posibilidad de que los más 

jóvenes encuentren trabajo ha disminuido.  

 

Por ello, la mayoría de la población situada entre los 18 y los 25 años, ha 

decidido seguir formándose a través de cursos, estudios universitarios, 

másteres, etc… para así poder aumentar la posibilidad de encontrar 

empleo en un futuro. 

 

Al realizarse este comportamiento, el ciclo laboral se ha reducido ya que 

los individuos empiezan a trabajar a una edad más tardía.  

 

Por último, detallaremos la evolución general de la tasa de población activa de 

España entre 2008 y 2021. Analizaremos los efectos derivados de la crisis 

económica de 2008 y su posterior recuperación junto con los efectos causados 

de la crisis iniciada en 2020 provocada por el Covid-19. 

 

La tasa de actividad es el cociente entre la población activa de un país (población 

mayor de 16 años en el caso de España que se encuentra realizando una 

actividad laboral remunerada o buscando de forma activa un empleo) y el total 

de población de dicho país en edad de trabajar (en el caso de España la 

población mayor de 16 años). 

  

Como se puede apreciar en el “Gráfico 1” y el la “Tabla 1”, la tasa de actividad 

disminuyó a partir del 2012 ya que España se vio afectada por la crisis 

económica de 2008 provocada por las hipotecas subprime y por la explosión de 

la burbuja inmobiliaria, como señala Pastor Bermejo, A (2020). Esto produjo un 

aumento de la tasa de paro afectando sobre todo a la población inmigrante y a 

los jóvenes, alcanzando un máximo histórico de seis millones de parados en 

2013.  

 

A partir de 2014, la economía española empezó su fase de recuperación 

basándose sobre todo en las exportaciones, en el consumo y en la inversión 
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empresarial, creciendo así al 3% año tras año, según indica Hernán de Cos, P 

(2018). Esta mejora en las actividades económicas supuso un aumento de la 

tasa de ocupación, haciendo que la tasa de desempleo empezase a disminuir en 

pequeñas proporciones. Además, si observamos la tasa de actividad durante 

este periodo (2014-2019), podemos ver como se ha ido reduciendo.  

 

Pero a inicios del 2020, se produjo una nueva crisis económica derivada de la 

pandemia del Covid-19 y que nos sigue afectando hoy en día.  

La causa de dicha crisis económica fue que, durante los dos últimos trimestres 

de ese año, la economía se paralizó debido a la cuarentena sanitaria a causa de 

los altos niveles de mortalidad y de contagios provocados por la enfermedad 

citada anteriormente. 

 

Además, España se vio gravemente afectada por dicha crisis ya que su 

economía se basa sobre todo en el sector servicios (un 80% de la población 

española se encuentra trabajando en este sector) y debido a la pandemia estuvo 

paralizado durante un largo periodo de tiempo lo que hizo que la demanda laboral 

disminuyese en 1,2 puntos porcentuales de 2019 a 2020.   

 

Actualmente nos encontramos en una fase de recuperación económica, ya que, 

gracias a la vacunación contra la enfermedad, los contagios y los fallecimientos 

han disminuido.  

Y debido a esto, la economía ha vuelto a su desarrollo habitual provocando un 

aumento de la tasa de actividad en el último año. 

TABLA 1: TASA DE ACTIVIDAD (2008 – 2021) 

   Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. Tasa de actividad. 

 

AÑOS TASA DE ACTIVIDAD AÑOS TASA DE ACTIVIDAD 

2008 60,08 2015 59,54 

2009 60,18 2016 59,23 

2010 60,28 2017 58,83 

2011 60,33 2018 58,65 

2012 60,40 2019 58,64 

2013 60,02 2020 57,44 

2014 59,60 2021 58,51 
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b) Análisis por sexo.  

 

El desarrollo económico citado anteriormente ha afectado tanto a los hombres 

como a las mujeres que se encuentran trabajando o buscando un empleo de 

forma activa, pero cabe destacar la desigualdad que existe entre ambos géneros 

como se puede apreciar en el “Gráfico 2”. 

 

Desde 2008 hasta la actualidad, la presencia de la mujer en el ámbito laboral ha 

ido creciendo de tal forma que la tasa actividad en mujeres ha aumentado en 2,8 

puntos porcentuales mientras que en el caso de los hombres ha disminuido en 6 

puntos porcentuales como se puede observar en la “Tabla 2”.  

 

Esto significa que se ha producido una mayor integración de las mujeres en el 

ámbito laboral, aunque siguen manteniéndose algunas desigualdades entre 

ambos sexos como por ejemplo salarios inferiores para un mismo puesto de 

trabajo o la ocupación de los altos cargos por hombres en vez de por mujeres. 
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GRÁFICO 1: TASA DE ACTIVIDAD (2008 - 2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de actividad. 
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Aunque estas desigualdades cada vez son menores gracias a los cambios  

socioculturales de la sociedad.  

 

TABLA 2: TASA DE ACTIVIDAD POR EL SEXO (2008 – 2021). 

 

 

AÑOS HOMBRES MUJERES 

2008 69,54 50,93 

2009 68,64 52,01 

2010 68,15 52,70 

2011 67,56 53,39 

2012 67,10 53,98 

2013 66,39 53,94 

2014 65,83 53,67 

2015 65,69 53,70 

2016 65,13 53,64 

2017 64,73 53,24 

2018 64,55 53,06 

2019 64,28 53,30 

2020 62,93 52,24 

2021 63,57 53,73 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, tasa de actividad por sexo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de actividad por sexo. 
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c) Análisis por grupos de edad.   

 

El desarrollo económico de España acontecido entre 2008 y 2021 no ha afectado 

de manera igualitaria a todos los grupos de edad de la población española, por 

lo que a continuación analizaremos su efecto en la oferta laboral.  

 

Empezaremos estudiando el primer grupo de edad formado por la población de 

entre los 16 y los 24 años.  

Desde 2008 su tasa de actividad ha tenido una tendencia decreciente, a 

excepción del año 2020, ya que la crisis iniciada en 2008 afectó sobre todo a la 

demanda laboral de la población joven debido a que el mayor número de 

despidos ocasionados se concentraron en las actividades económicas 

desarrolladas por una mano de obra juvenil y con baja cualificación como por 

ejemplo la construcción. Esto provocó que la mayoría de los jóvenes optasen por 

seguir formándose académicamente en vez de lanzarse al mercado laboral a 

edades tempranas, para así poder encontrar en el futuro un trabajo de alta 

cualificación de manera más sencilla y que les proporcione una mayor seguridad 

en el mercado laboral, consiguiendo así una estabilidad económica.  

 

Por ello, este rango de población se incorporará a una edad más tardía al 

mercado laboral, haciendo así que la tasa de actividad entre los 16 y los 24 años 

disminuya.  

 

En cuanto al segundo grupo de edad formado por la población de entre los 25 y 

los 54 años. Podemos afirmar que en su mayoría se encuentran trabajando o 

buscando un empleo de forma activa y como se puede observar en el “Gráfico 

3” la tasa de actividad de este grupo no ha variado en grandes proporciones en 

los últimos 13 años.  

 

Y, por último, respecto al grupo de edad conformado por la población de 55 años 

en adelante, se puede ver como es la menor tasa de actividad de los tres grupos 

de edad. Muchas de las personas que pertenecen a este grupo se encuentran 

jubiladas por lo que forman parte de la población inactiva del país.  
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Es cierto que la tendencia de la tasa de actividad de este último grupo de edad 

ha sido creciente en todo el periodo debido a que se ha producido un atraso en 

la edad de jubilación (actualmente en España se encuentra en los 67 años). Y 

otra posible causa de dicho suceso es que la población española ha perdido 

riqueza debido a la crisis de 2008 y decidió seguir trabajando.  

 

 

 

d) Análisis por nivel de formación. 

 

En este apartado analizaremos la tasa de actividad de la población española 

según el nivel de formación para el periodo desde 2014 hasta 2021 ya que los 

datos del INE datan desde ese año.  

 

Como podemos observar en el “Gráfico 4”, la población analfabeta o con un nivel 

de formación de educación primaria, obtienen las tasas de actividad más bajas 

debido a que sus estudios académicos son nulos o muy básicos. Por ello, este 

conjunto de la población optará a trabajos que consistan en realizar tareas 

básicas, es decir, que necesiten una mano de obra con baja cualificación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de actividad por grupos de edad 
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Para analizar la tasa de actividad de la población que cuenta con una educación 

secundaria, nos basaremos en Garrido Media, L (2012). Esta tasa de actividad 

cada vez va siendo menor ya que normalmente cuentan con una cualificación 

específica adquirida en el puesto de trabajo, pero una vez esta se vuelve 

obsoleta ya sea por razones tecnológicas, técnicas u organizativas, debido a la 

básica formación académica de la que disponen, es bastante complicado que 

puedan adquirir los nuevos conocimientos necesarios que requiere una empresa 

para poder adaptarse a las situaciones actuales. Por ello, se optará con mayor 

facilidad por jóvenes con estudios superiores ya que suelen ser más ágiles con 

las nuevas tecnologías y más eficientes a la hora de adaptarse a nuevas 

situaciones empresariales gracias a su alta cualificación. Además, para la 

empresa normalmente en términos de salarios es más barato contratar a un 

recién graduado universitario que costear la formación de un trabajador antiguo 

con educación secundaria.  

 

En cuanto, a la población con educación superior como se puede observar en el 

“Gráfico 4” la tasa de actividad de este grupo es la mayor de todas y se mantiene 

prácticamente estable a lo largo de todo el periodo analizado.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de actividad por nivel de formación. 
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e) Análisis por sectores económicos.  

 

Por último, en este apartado analizaremos la oferta laboral de la población 

española según los sectores económicos. Para ello, utilizaremos los datos 

mostrados en el INE de población activa en miles de personas ya que no dispone 

de la tasa de actividad por sectores económicos.  

 

En el “Gráfico 5” podemos analizar como el mayor volumen de población activa 

se encuentra en el sector servicios ya que es el sector más importante para la 

economía española ocupando casi un 80% de la población activa en 2021.  

Desde 2008 hasta la actualidad, ha habido un incremento 1.198 miles de 

personas, aunque debido a la época de recesión provocada por la crisis de 2008 

hubo una disminución de 2012 a 2014, al igual que en el resto de los sectores.  

 

En segundo lugar, encontramos al sector de la industria, el cual ha tenido una 

tendencia decreciente de su población activa desde 2008 ya que ha disminuido 

en 595 miles de personas hasta 2021.  

 

Y ocurre lo mismo con el siguiente sector, el de la construcción, ya que su 

población activa ha ido decreciendo con el paso de los años y ha pasado de 

contar en 2008 con 2.882 miles de personas activas a 1.423,3 miles de personas 

activas en 2021. 

 

Y, por último, el sector de la agricultura es el que cuenta con el menor volumen 

de población activa a lo largo del periodo analizado. Y según se presenta en el 

“Gráfico 5” no ha habido grandes variaciones de población activa en este sector 

en los últimos 13 años. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Activos por sectores económicos. 
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3. LA DEMANDA DE TRABAJO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DE 2008 A 

2021. 

 

a) Marco general.  

 

La demanda de trabajo está formada por las personas ocupadas de un país, más 

las plazas vacantes no cubiertas de las empresas.  

 

A continuación, detallaremos la evolución general de la tasa de ocupación de la 

población española entre 2008 y 2021. 

 

La tasa de ocupación es el cociente entre la población ocupada de un país 

(población que se encuentra realizando una actividad laboral remunerada) y la 

población en edad de trabajar en dicho país.  

 

Como se puede apreciar en el “Gráfico 6” y en la “Tabla 3”, la tasa de ocupación 

de España se ha visto reducida desde el inicio de la crisis económica de 2008 

hasta el 2013, ya que con la explosión de la burbuja inmobiliaria muchas 

empresas, sobre todo, del sector de la construcción y de la industria se han 

encontrado con numerosas dificultades económicas. Por ello tuvieron que 

reducir la plantilla de trabajo mediante despidos.  

 

A partir de 2014, la economía del país comenzó a recuperarse mediante las 

exportaciones, el consumo y la inversión empresarial según el FMI (Fondo 

Monetario Internacional), por lo que las empresas empezaron a encontrarse en 

una época de expansión, lo que hizo que aumentase la contratación de 

empleados, haciendo así que la tasa de ocupación pasase de situarse de un 

45,03% en 2014 a un 50,37% en 2019.  

 

Pero debido a la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, muchas 

empresas tuvieron que paralizar su producción ya que durante los dos últimos 

trimestres del año 2020 la población tuvo que permanecer en sus casas debido 

a las cuarentenas establecidas por el Gobierno a causa de los elevados niveles 

de contagios y fallecimientos originados por la enfermedad. Esto provocó que 
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muchas empresas volviesen a situaciones económicas pésimas, por lo que 

muchos de sus trabajadores fueron despedidos y esto ocasionó que en un año 

la tasa de ocupación del país disminuyese casi en 2 puntos porcentuales.  

 

Sin embargo, en 2021, la tasa de ocupación ha vuelto a crecer hasta niveles 

cercanos a los del 2019.   

 

TABLA 3: TASA DE OCUPACIÓN (2008 – 2021). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de ocupación. 

  

 

AÑOS TASA DE OCUPACIÓN AÑOS TASA DE OCUPACIÓN 

2008 53,32 2015 46,41 

2009 49,43 2016 47,60 

2010 48,31 2017 48,70 

2011 47,43 2018 49,70 

2012 45,43 2019 50,37 

2013 44,36 2020 48,52 

2014 45,03 2021 49,87 
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GRÁFICO 6: TASA DE OCUPACIÓN (2008 - 2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de ocupación. 
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b) Análisis por sexo.  

 

En este apartado analizaremos según el sexo cómo ha evolucionado la tasa de 

ocupación en España a lo largo de los últimos 13 años.  

 

Como se puede apreciar en el “Gráfico 7” y el la “Tabla 4”, la tasa de ocupación 

de las mujeres siempre ha sido inferior a la tasa de ocupación de los hombres 

debido a la desigualdad que existe entre ambos sexos en el mercado laboral. 

Pero gracias al progreso de la sociedad esta diferencia cada vez es menor.  

 

En el año 2008 la tasa de ocupación de los hombres se situaba en un 62,55% 

mientras que la de las mujeres en un 44,39% situando la brecha entre ambos 

géneros en 18,16 puntos. Pero en la actualidad (2021), esta brecha se ha 

reducido en gran medida llegando a situarse en 10,52 puntos ya que la tasa de 

ocupación de los hombres se encuentra en un 55,27% mientras que la de las 

mujeres en un 44,75%. 

 

Si nos centramos en la evolución de la tasa de ocupación de los hombres 

podemos ver como se ha ido reduciendo desde inicios de la crisis económica de 

2008 hasta 2013.  

Esto se debe a que uno de los sectores más perjudicados por la crisis económica 

y con ello uno de los sectores con más despidos, fue el de la construcción.  

Dicho sector demandaba en su mayoría mano de obra masculina debido a los 

grandes esfuerzos físicos que había que realizar en las tareas del sector.  

 

En cuanto a la tasa de ocupación de las mujeres, no ha habido grandes 

variaciones a lo largo de los 13 años.  

Es cierto, que la tendencia de dicha tasa a partir de 2013 es creciente ya que, 

gracias a los avances de la sociedad, las mujeres cuentan con menos 

dificultades para incorporarse al mercado laboral y además ciertas empresas 

como Iberdrola han iniciado políticas comprometidas con las mujeres con el fin 

de aumentar la presencia femenina en su plantilla y sobre todo en los altos 

cargos.  
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TABLA 4: TASA DE OCUPACIÓN POR SEXO (2008 – 2021). 

AÑOS HOMBRES MUJERES 

2008 62,55 44,39 

2009 56,53 42,58 

2010 54,82 42,04 

2011 53,34 41,74 

2012 50,61 40,47 

2013 49,39 39,56 

2014 50,30 40,03 

2015 52,05 41,05 

2016 53,33 42,17 

2017 54,60 43,11 

2018 55,70 44,03 

2019 56,28 44,78 

2020 54,20 43,14 

2021 55,27 44,75 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de ocupación por sexo. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de ocupación por sexo. 
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c) Análisis por grupos de edad.  

 

En este apartado analizaremos cómo ha evolucionado la tasa de ocupación de 

España según los grupos de edad en el periodo de 2008 a 2021. Para ello hemos 

dividido a la población en tres grupos de edad según los datos proporcionados 

por el INE.  

 

En cuanto al primer grupo formado por personas con edades comprendidas entre 

los 16 y los 24 años, podemos ver en el “Gráfico 8” como su tasa de ocupación 

es decreciente desde 2008 hasta 2014, ya que la crisis económica de 2008 

afectó en gran medida a este grupo de edad porque una parte de los jóvenes 

que se encontraban en el mercado laboral desempeñaban trabajos de baja 

cualificación y estos fueron los más afectados por la crisis por lo que su tasa de 

ocupación decreció ya que las empresas podían prescindir de los puestos de 

trabajo que ocupaban este grupo de la población. 

Esto hizo que la tasa de ocupación del grupo de edad de 16 a 24 años pasase 

de un 36,03% en 2008 a un 16,68% en 2014. 

 

A partir de 2015, la tasa de ocupación de este primer grupo empezó a crecer 

debido a la recuperación económica de país, exceptuando el año 2020 ya que 

hubo una pequeña disminución de dicha tasa debido a la crisis provocada por la 

pandemia del Covid-19. Actualmente, en 2021, la tasa de ocupación de este 

grupo de edad se sitúa en un 21,47%. 

 

En relación con el segundo grupo, podemos encontrar al conjunto de la población 

que abarca edades entre los 25 y los 54 años. La tasa de ocupación de este 

grupo es la más alta de los tres grupos de edad ya que un gran porcentaje de la 

población situada en este rango de edad se encuentra trabajando y no 

estudiando como ocurre en el primer grupo o jubilada como ocurre en el tercer 

grupo de edad.  

 

Pero con la crisis económica iniciada en 2008, la tasa de ocupación de este  

grupo empezó a decrecer hasta 2013 debido a los numerosos despidos que se 

ocasionaron para que las empresas pudiesen hacer frente a sus dificultades 
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económicas y por ello la tasa de ocupación de este grupo disminuyó en 9,72 

puntos de 2008 a 2013.  

 

De 2014 hasta 2019, se produjo una etapa de recuperación económica donde 

las empresas comenzaron a contratar a más personal por lo que la tasa de 

ocupación de este grupo de edad aumentó, llegando a una tasa de ocupación 

del 75,75% en 2019.  

 

No obstante, con la crisis económica provocada por el Covid-19, esta tasa de 

ocupación volvió a disminuir en una pequeña proporción. Pero en 2021 comenzó 

a aumentar llegando a alcanzar la tasa de ocupación previa a la crisis económica 

de 2008.  

 

Por último, haciendo referencia al grupo con edades a partir de los 55 años. 

Podemos ver como su tasa de ocupación ha sido creciente en todo el periodo 

analizado.  

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de ocupación por grupos de edad. 
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d) Análisis por nivel de formación.  

 

En este apartado estudiaremos la evolución de la población ocupada de España 

según su nivel de formación desde 2014 hasta la actualidad. Para ello 

utilizaremos los datos en miles de personas ya que el INE no proporciona la tasa 

de ocupación según el nivel de formación ni datos anteriores a 2014. 

 

Como se puede observar en el “Gráfico 9” la población analfabeta o con estudios 

de educación primaria ocupada es muy reducida ya que la mayoría de la 

población ocupada del país cuenta con una educación secundaria o superior. 

 

Tras la crisis económica iniciada en 2008, estos grupos de baja cualificación se 

vieron gravemente afectados debido a que realizaban tareas básicas en las 

empresas porque contaban con un nivel muy reducido de formación académica. 

Por ello, cuando las empresas se encontraron con dificultades económicas 

debido a la crisis de 2008, los despidos se acentuaron en este grupo de 

población ya que las tareas que realizaban no eran imprescindibles para el 

correcto funcionamiento de la empresa y además cuando estas se encontrasen 

en una situación de expansión económica, no les resultaría difícil encontrar a 

otras personas que pudiesen realizar dichas tareas ya que no se necesitaba un 

conocimiento elevado y concreto para su realización.  

Debido a este motivo, la población ocupada con un nivel de formación bajo ha 

evolucionado de forma decreciente desde 2014 hasta la actualidad.  

 

Por otro lado, en cuanto a la población con educación secundaria o superior, 

podemos ver como cada vez son más las personas ocupadas, es decir, su 

tendencia es al alza.  

 

Esto se debe a que las personas que cuentan con una alta cualificación poseen 

conocimientos valiosos para las empresas. Por ello, aunque las empresas se 

encuentren con dificultades económicas debido a la crisis económica de 2008 o 

la posterior crisis provocada por el Covid-19, las empresas no acometieron 

elevados despidos de este grupo ya que, si les despidiesen, les resultaría 

bastante complejo encontrar a otra persona con los mismos conocimientos.  
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Además, si miramos la formación de las personas que trabajan en cada sector 

económico según el INE, podemos ver como una gran parte del sector servicios 

está compuesto por personas con una formación de educación secundaria o 

superior, mientras que los sectores como la industria o la construcción 

normalmente cuentan con personas con baja cualificación o analfabetos.  

 

Debido a esto, como la recuperación económica de la crisis de 2008 del sector 

servicios ha sido más rápida y favorable que la del resto de sectores, la población 

con mayor nivel de formación no ha tenido demasiadas dificultades en el 

mercado laboral, haciendo así que aumentase su población ocupada, mientras 

que los analfabetos o los que cuentan con un nivel bajo de formación sí que han 

presentado problemas, por ello, la tendencia de la población ocupada de estos 

grupos es a la baja.  

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Población ocupada por nivel de formación. 
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e) Análisis por sectores económicos. 

 

En este apartado, analizaremos cómo ha evolucionado la población ocupada 

según los sectores económicos desde 2008 hasta la actualidad, representándolo 

en el “Gráfico 10”.  Para ello utilizaremos los datos en miles de personas ya que 

el INE no proporciona la tasa de ocupación según los sectores económicos.  

 

El sector más afectado por la crisis económica de 2008 fue el sector de la 

construcción debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria afectando sobre 

todo a la población masculina, produciéndose un elevado número de despidos, 

ya que se generó una paralización de dicho sector.  

 

Esto ocasionó que la población ocupada en la construcción tuviese una 

tendencia decreciente de 2008 hasta 2014, ya que disminuyó en 1.466,4 miles 

de personas.  

A partir del 2015, la población ocupada en el sector de la construcción comenzó 

a aumentar hasta la actualidad debido a la recuperación económica de esos 

años.  

 

En 2021, la población ocupada en este sector fue de 1.291,5 miles de personas, 

es decir, a lo largo de estos 13 años, se ha producido una reducción del 50% 

respecto al 2008.  

 

La paralización del sector de la construcción ocasionó problemas en el sector 

industrial, ya que provocó retrocesos entre un 15% y un 25% en la producción 

de productos industriales en España, Italia, Alemania y Francia, según señala 

Tiana, M (2012). Esto hizo que la población ocupada en España en el sector 

industrial disminuyese de 2008 a 2014 en 856,8 miles de personas. 

 

Pero a partir de 2015, al igual que el sector de la construcción, empezó su 

recuperación económica aumentando el empleo hasta llegar a 2.700,1 miles de 

personas ocupadas en el sector industrial en 2021.  
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En cuanto al sector servicios, podemos ver como sigue la misma tendencia que 

los dos sectores citados anteriormente.  

 

De 2008 a 2013, el sector servicios disminuyó su ocupación en 927,4 miles de 

personas. Esto vino dado porque España se encontraba en época de recesión 

debido a la crisis económica de 2008 por lo que la renta disponible de las familias 

disminuyó, haciendo así que el consumo también se viese reducido, minorando 

las ventas del sector servicios. Debido a esta situación las empresas de dicho 

sector tuvieron que reducir la plantilla, por lo que la población ocupada en el 

sector servicio descendió. 

 

Desde 2014 hasta la actualidad, la tendencia de dicho sector ha sido al alza  

debido a la recuperación económica, con excepción del año 2020, debido a la 

crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Gracias a este crecimiento la 

población ocupada en el sector servicios ha pasado de tener un volumen de 

13.234,9 miles de personas en 2014 a 14.979,3 miles de personas en 2021. 

 

Por último, en el sector de la agricultura no ha habido grandes variaciones a lo 

largo de los 13 años analizados. En 2008 las personas que trabajaban en dicho 

sector fueron 828,2 miles de personas, mientras que en 2021 fueron 802,7 miles 

de personas.  
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f) Análisis según el tipo de jornada laboral.  

 

Para empezar, definiremos en qué consisten los dos tipos de jornadas existentes 

en el mercado laboral:  

- La jornada a tiempo parcial, es aquella en la cual el trabajador y la 

empresa pactan el número de horas al día, a la semana, al mes o al año 

que el trabajador va a trabajar en dicha empresa, siempre siendo inferior 

a las horas realizadas en la jornada a tiempo completo.  

- La jornada a tiempo completo, es aquella en la cual los trabajadores 

cuentan con una jornada laboral tan amplia como la ley lo permita.  

En el caso de España, los trabajadores que dispongan de un contrato 

laboral con jornada a tiempo completo deben trabajar 40 horas semanales 

en sus respectivos empleos. 

 

A continuación, detallaremos la evolución de dichas jornadas en el caso de 

España en los últimos 13 años.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, población ocupada por sectores 

económicos. 
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Como se puede observar en el “Gráfico 11”, la parte de la población ocupada 

que cuenta con una jornada laboral a tiempo parcial no ha presentado 

variaciones notables desde el inicio de la crisis económica en 2008 hasta la 

actualidad (2021).  

 

Según indica Calderón, I. (2016) cerca de un 60% de la población ocupada que 

se encuentra trabajando a tiempo parcial no está conforme con su situación ya 

que se halla buscando un empleo con jornada a tiempo completo, pero no es 

capaz de lograrlo. 

 

Además, un gran porcentaje de dicha población son mujeres ya que una de las 

principales actividades que se realiza con este tipo de jornadas es el cuidado de 

los niños y de los ancianos y normalmente es la población femenina quien lo 

realiza. 

 

En cuanto a la población ocupada que cuenta con una jornada laboral a tiempo 

completo, podemos observar cómo ha tenido una tendencia decreciente desde 

el 2008 hasta el 2013, disminuyendo en 3.632 miles de personas, ya que muchas 

personas perdieron su trabajo debido a la situación de crisis que atravesaba el 

país en esos años.  

 

A partir del 2014 hasta la actualidad, la tendencia de la población ocupada a 

tiempo completo ha sido creciente, ya que el país se encontraba en una fase de 

recuperación económica como actualmente, llegando a situarse en 17.031,9 

miles de personas en 2021. Esta tendencia creciente se ha visto interrumpida 

durante el año 2020 debido a la crisis económica provocada por el Covid-19, que 

hizo disminuir dicha población ocupada en 377,4 miles de personas.  



29 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Población ocupada según el tipo de jornada 

laboral. 

 

 

g) Análisis según el tipo de contrato laboral.  

 

En este apartado analizaremos la evolución general de los contratos temporales 

e indefinidos en el territorio español desde 2008 hasta 2021. 

 

A lo largo de estos últimos 13 años, la cantidad de personas con contratos 

indefinidos ha sido mayor que las personas que están contratadas de forma 

temporal.  

Un trabajador que cuenta con un contrato indefinido goza de una gran estabilidad 

debido a que tiene la seguridad de que posee un trabajo fijo y esto puede hacer 

que su productividad dentro de la empresa aumente debido a su actitud positiva, 

de tal manera que la empresa se vea beneficia. Por ello, los contratos indefinidos 

son mayores que los temporales, ya que beneficia a las empresas y con ello al 

conjunto de la economía.   
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Observando el “Gráfico 12” ambos tipos de contratos han tenido una tendencia 

decreciente desde 2008 hasta 2013 debido a la crisis económica del país de 

esos años.  

En cuanto a las personas con contratos de duración indefinida, la diminución fue 

de 1.141,2 miles de personas, mientras que, si nos referimos a las personas con 

contratos temporales, la disminución fue de 1.651 miles de personas.  

La reducción de contratos de este segundo grupo fue mayor ya que a las 

empresas les supone un menor coste despedir a una persona con un contrato 

temporal que a una con un contrato indefinido, ya que esta última contará con 

mayor antigüedad en la empresa y con ello su indemnización por despido será 

mayor, suponiendo así, un mayor coste a la empresa.  

 

A partir de 2013, España entró en una fase de recuperación económica y esto 

provocó que las empresas contratasen a más trabajadores haciendo así que 

ambos tipos de contratos aumentasen, a excepción de la reducción producida 

en el año 2020 a causa de la crisis económica provocada por el Covid-19.  

 

Por último, como señala Asenjo Domínguez, A. (2022) cabe destacar que, con 

la entrada en vigor de la nueva reforma laboral el 28 de diciembre de 2021, se 

produjo un aumento notable de los contratos indefinidos ya que una de cada dos 

contrataciones era indefinida, mientras que con anterioridad a dicha reforma esta 

proporción era una de cada diez.  

Pero estos datos ocultan un grave problema ya que un 60% de dicho aumento 

de contratos indefinidos fueron con jornadas a tiempo parcial. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Población ocupada según el tipo de contrato.  
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4. EL DESEMPLEO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DE 2008 A 2021. 

 

a) Marco general.  

 

El desempleo o paro surge a causa de los desequilibrios ocasionados en el 

mercado laboral entre la oferta y la demanda, ya que, debido a las 

imperfecciones, intervenciones públicas y rigideces del mismo, se produce un 

exceso de oferta laboral haciendo así que el número de personas que desean 

trabajar sea mayor que los puestos de trabajo ofertados por parte de las 

empresas.  

 

En tal sentido, una persona desempleada será aquella que pertenezca a la 

población activa y se encuentre buscando trabajo sin conseguirlo, es decir, se 

halle en una situación de imposibilidad a trabajar pese a su voluntad de hacerlo.  

 

El indicador más utilizado para analizar la evolución del desempleo de un país 

es la tasa de desempleo y se calcula como el cociente entre la población 

desempleada y la población activa, expresado en tanto por cien.  

 

A continuación, detallaremos la evolución de la tasa de desempleo en el caso de 

España desde 2008 hasta 2021 apoyándonos en Mingorance-Arnáiz, A y 

Pampillón Olmedo, R (2015).  

 

Como se puede observar en el “Gráfico 13”, la crisis económica iniciada en 2008 

produjo un gran efecto negativo en el mercado laboral español, haciendo que la 

tasa de desempleo pasase de estar en un 11,25% en 2008 a un 26,09% en 2013, 

situando a España en el segundo país con mayor tasa de desempleo de la Unión 

Europea, por detrás de Grecia.  

 

A partir de 2013, España empezó una etapa de recuperación económica donde 

la tasa de desempleo comenzó a disminuir hasta recuperar prácticamente el nivel 

previo a la crisis citada anteriormente, ya que en 2019 dicha tasa se situó en un 

14,10%.  
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Pero en marzo de 2020, la economía del país se vio gravemente afectada por la 

crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, lo que ocasionó fuertes 

efectos negativos en el mercado laboral haciendo que la tasa de desempleo 

volviese a aumentar situándose en un 15,53% en 2020.  

 

Es cierto que actualmente, nos encontramos en una fase de recuperación de los 

efectos negativos provocados por la crisis del Covid-19, lo que hace que la tasa 

de desempleo haya disminuido en una pequeña proporción, situándose en 2021 

en un 14,78%. 

 

 

La evolución del desempleo ha sido diferente según el sexo, el grupo de edad o 

el nivel de formación. Por ello, describiremos brevemente qué ha ocurrido en 

cada caso.  

 

Si realizamos un análisis de la evolución de la tasa de desempleo según el sexo, 

se puede observar en el “Gráfico 14” que la tasa de desempleo de las mujeres 

durante los 13 años analizados siempre ha sido mayor que la de los hombres 

debido a la desigualdad laboral que existe entre ambos sexos.  
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2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de paro. 
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Tras el inicio de la crisis económica de 2008, el ritmo de crecimiento de la tasa 

de desempleo de la población masculina fue mayor que la de la población 

femenina. Esto se debe a que la mayoría de los despidos provocados por dicha 

crisis fueron ocasionados en los sectores que contaban en su mayoría con una 

mano de obra masculina como por ejemplo la construcción. Esto provocó un 

acercamiento de las tasas de desempleo de ambos sexos ya que aumentó en 

mayor medida la tasa de desempleo masculino y la femenina mantuvo su 

crecimiento habitual.  

 

Pero a partir de 2013, con la fase de recuperación económica, las tasas de 

desempleo dejaron de igualarse, volviendo a acentuarse la desigualdad entre 

ambos sexos, llegando en 2021 a una tasa de desempleo en hombres de un 

13,05% y en mujeres de un 16,71%. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de desempleo según el sexo. 

 

En cuanto a la evolución de la tasa de desempleo por grupos de edad, podemos 

observar en el “Gráfico 15” como la mayor tasa de desempleo de 2008 a 2021, 

pertenece a la población más joven situada entre los 16 y los 24 años. 
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Esto se debe a las múltiples dificultades que presenta dicho grupo para la 

inserción laboral ya que las empresas demandan una cierta experiencia laboral 

que por su pronta edad no han podido adquirir todavía.  

 

Es cierto que, a partir de 2013, la tasa de desempleo de dicho grupo empezó a 

disminuir a excepción del año 2020 debido a la crisis provocada por el Covid-19. 

 

En cuanto al grupo de edad con edades comprendidas entre los 25 y los 54 años, 

podemos observar como la tasa de desempleo ha tenido una tendencia 

decreciente en los periodos afectados por las crisis económicas de 2008 y 2019. 

A partir de 2014 hasta 2019, España se encontró en una etapa de recuperación 

económica, al igual que en 2020. 

 

En relación con el grupo de mayor edad (a partir de los 55 años), podemos ver 

como no ha sufrido grandes variaciones en los últimos 13 años.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de desempleo por grupos de edad. 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%

AÑOS

GRÁFICO 15: TASA DE DESEMPLEO POR 
GRUPOS DE EDAD (2008 - 2021)

DE 16 A 24 AÑOS DE 25 A 54 AÑOS DE 55 EN ADELANTE



36 
 

Por último, en cuanto al análisis de la tasa de desempleo por nivel de formación 

lo realizaremos del periodo comprendido entre 2014 y 2021 ya que el INE no 

proporciona datos de dicha tasa de desempleo de años anteriores. 

 

Como se puede apreciar en el “Gráfico 16”, los empleados que cuentan con una 

cualificación analfabeta o de educación primaria, son los más vulnerables a las 

adversidades laborales. Esto implica que normalmente cuanto mayor sea la 

cualificación de los trabajadores, las adversidades laborales a las que se 

enfrentan se reducirán y por lo tanto se disminuirá la tasa de desempleo, como 

ocurre con las personas con educación superior.  

 

En el año 2021, se puede observar como la tasa de desempleo de la población 

analfabeta es 22,15 puntos mayor que la tasa de desempleo de la población con 

estudios superiores.  

 

En definitiva, obtener una cualificación de nivel superior supone una recompensa 

a largo plazo en términos de empleo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de desempleo por nivel de formación.  
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b) Análisis por comunidades autónomas.  

 

En este apartado analizaremos cómo ha evolucionado la tasa de desempleo en 

las diferentes comunidades autónomas de España desde el 2008 hasta el 2021. 

Para ello utilizaremos los datos del INE de la tasa de desempleo por 

comunidades autónomas indicados en la “Tabla 5” seleccionando ciertos años 

haciendo referencia al cambio de tendencia de dicha tasa de desempleo. 

 

Desde 2008 hasta 2013 todas las comunidades autónomas del país sufrieron un 

aumento de la tasa de desempleo por motivo de la situación de crisis económica 

que estaba atravesando el país debido al boom de la burbuja inmobiliaria de 

2008. 

 

A partir del 2014, el país empezó una etapa de recuperación económica por lo 

que las tasas de desempleo de las diferentes comunidades se empezaron a 

reducir con excepción de Andalucía que lo hizo a partir de 2015. 

Esta particularidad ocurrida en Andalucía es debido a que fue una de las 

comunidades autónomas más sensibles a los efectos negativos provocados por 

la crisis citada anteriormente, ya que como señala Funcas (2014), Andalucía 

cuenta con una renta per cápita baja, una elevada tasa de desempleo, 

limitaciones para la dotación de capital humano, escasa tasa de apertura y bajo 

nivel de industrialización.  

 

La tasa de desempleo siguió reduciéndose en todo el territorio español hasta el 

año 2020, donde la tasa de desempleo volvió a aumentar debido a la crisis 

económica provocada por la pandemia del Covid-19.  

Aunque es cierto que al año siguiente (2021), esta tasa de desempleo volvió a 

reducirse en la mayoría de las comunidades autónomas tal y como venía 

ocurriendo en los años anteriores a la pandemia. 

 

Cabe destacar que en la actualidad (2021), las comunidades autónomas con una 

tasa de desempleo más elevada son Ceuta (26,65%), Canarias (23,18%) y 

Andalucía (21,67%), mientras que País Vasco (9,82%), Aragón (10,16%) y 

Navarra (10,59%) son las comunidades autónomas con menor tasa de 
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desempleo. Además, llama la atención la gran dispersión que se produce en 

dichos datos entre las diferentes comunidades autónomas ya que puede variar 

en casi 16 puntos porcentuales la tasa de desempleo dependiendo de qué área 

geográfica se estudie. Esto se debe a las diferentes características económicas 

y sociales de cada comunidad autónoma.  

TABLA 5: TASA DE DESEMPLEO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

(2008 - 2021) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 2008 2014 2016 2019 2020 2021 

ANDALUCÍA 17,73 34,78 28,89 21,19 22,28 21,67 

ARAGÓN 7,29 20,17 14,74 10,03 11,70 10,16 

ASTURIAS 8,50 21,13 17,62 14,19 14,12 12,53 

BALEARES 10,16 20,00 13,89 11,74 16,14 14,78 

CANARIAS 17,25 32,41 26,06 20,49 22,62 23,18 

CANTABRIA 7,16 19,42 14,89 10,28 12,14 11,46 

CASTILLA Y LEÓN 9,62 20,77 15,82 11,63 12,06 11,40 

CASTILLA LA MANCHA 11,67 29,00 23,55 16,21 17,68 15,64 

CATALUÑA 8,89 20,33 15,72 11,03 12,63 11,56 

COMUNIDAD VALENCIANA 11,99 25,82 20,61 14,11 16,19 15,92 

EXTREMADURA 15,35 29,79 27,52 21,53 21,80 19,53 

GALICIA 8,64 21,65 17,15 11,76 12,02 11,65 

MADRID 8,61 18,74 15,72 10,62 12,49 11,55 

MURCIA 12,44 26,59 19,78 14,68 16,18 14,28 

NAVARRA 6,83 15,71 12,48 8,24 10,06 10,59 

PAÍS VASCO 6,63 16,33 12,59 9,15 9,54 9,82 

LA RIOJA 7,90 18,16 13,55 9,96 10,80 11,52 

CEUTA 17,43 31,85 24,92 25,84 24,53 26,65 

MELILLA 19,99 28,39 30,75 26,95 23,62 19,81 

       
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, Tasa de desempleo por CCAA. 
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5.CONCLUSIONES.  

 

Las principales conclusiones halladas en este análisis del mercado de trabajo 

para el periodo 2008 – 2021, son las siguientes: 

 

En relación a la oferta laboral en España, se ha podido observar como la tasa de 

actividad desde 2008 a 2012 fue prácticamente estable, contrarrestándose el 

efecto positivo del incremento de las mujeres en la población activa con el efecto 

negativo de la incorporación más tardía al mercado laboral de los grupos de edad 

más jóvenes (muchos jóvenes abandonaron el mercado laboral y optaron por 

seguir formándose para intentar conseguir una estabilidad económica en el 

futuro) y el cambio de los flujos migratorios.  

A diferencia de lo ocurrido con anterioridad, a partir de 2012 los efectos negativos 

se incrementaron, lo que hizo que la tasa de actividad empezase a decrecer. 

Con la pandemia del Covid-19 se produjo una mayor caída de la tasa de actividad 

del país en el año 2020, recuperándose a niveles prepandemia en el 2021.  

 

Con respecto al análisis diferenciado por sexos, se puede apreciar como hay un 

ligero aumento de la tasa de actividad de las mujeres a lo largo de los 13 años 

analizados. Por otro lado, la tasa de actividad masculina se ha visto reducida en 

el periodo analizado.  

Con todo ello, se puede llegar a la conclusión de que la brecha entre sexos se 

ha disminuido en 8,77 puntos porcentuales de 2008 a 2021.  

 

Acerca del análisis por grupos de edad se puede subrayar que la tasa de 

actividad de los jóvenes ha decrecido a lo largo de los años debido a que este 

grupo ha optado por seguir formándose en vez de incorporarse al mercado 

laboral. También se puede comentar que la tasa de actividad del grupo con 

mayor edad tiene una tendencia creciente debido al atraso de la edad de 

jubilación y a la perdida de riqueza a causa de los periodos de recesión.  

Por tanto, se puede concluir que el grupo de mayor edad ha aumentado su 

importancia en el grupo de población activa.  
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En referencia al nivel de formación cabe destacar que la tasa de actividad de 

todos los niveles de formación a partir de 2014 se ha ido reduciendo al igual que 

ocurre con la tasa de actividad global. Es importante mencionar que la tasa de 

actividad de educación superior es la que menor reducción ha tenido. 

En definitiva, la población activa cada vez más cuenta con un nivel de formación 

más elevado.  

 

Finalizando las conclusiones de la oferta laboral, se pasa a analizar la población 

activa por sectores económicos. En este estudio se remarca la importancia del 

sector servicios en la economía y la reducción drástica de la población activa en 

el sector de la construcción.  

En conclusión, a lo largo del periodo analizado y tras la crisis económica del 2008 

una parte de la población activa paso de formar parte del sector de la 

construcción al sector servicios.  

 

En relación a la demanda laboral, hemos podido observar como las empresas a 

raíz de la crisis económica de 2008 hasta 2014 disminuyeron la contratación de 

personal. A partir de 2014, España entró en una etapa de expansión económica, 

a excepción del año 2020 debido a la pandemia del Covid-19, lo que hizo que 

las empresas tuviesen necesidad de contratación por lo que la tasa de ocupación 

aumentó.  

 

En lo referido al análisis por sexos de la tasa de ocupación, la brecha se ha 

reducido al igual que ha ocurrido en la tasa de actividad; en este caso, la brecha 

se ha reducido en 7,78 puntos porcentuales desde 2008 hasta 2021, ya que pasó 

de situarse en 18,3 puntos al inicio de la crisis económica de 2008 a 10,52 puntos 

en la actualidad (2021). 

 

Acerca del análisis de la tasa de ocupación por grupos de edad se puede 

comentar que ha seguido la misma tendencia que la tasa de actividad de 2008 a 

2021, pero destaca que la tasa de ocupación refleja en mayor medida las 

fluctuaciones del ciclo económico.  
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Con respecto al estudio por nivel de formación, se aprecia que los ocupados con 

nivel de educación secundaria y superior aumentan desde 2012 hasta 2019, pero 

debido a la pandemia del Covid-19 disminuyen ligeramente los ocupados con 

educación secundaria, mientras que los ocupados con educación superior 

siguen aumentando al margen de los efectos de la pandemia.  

Por ello, la crisis económica derivada de la pandemia ha afectado en mayor 

medida a aquellos sectores de la población con un menor nivel de formación.  

 

Brevemente, se destaca en el análisis por sectores económicos que las 

empresas dedicadas a la construcción redujeron la demanda de personal debido 

a la crisis de 2008. Por el contrario, a partir de 2014 aumentó la demanda en el 

sector servicios gracias a un incremento significativo en el sector turístico.  

 

En cuanto a la observación realizada del tipo de jornada laboral, se puede definir 

que durante la etapa de recesión disminuyó la jornada a tiempo completo debido 

a necesidad de flexibilidad por parte de las empresas.  

 

En lo referente al tipo de contrato, España históricamente siempre ha tenido un 

elevado uso del tipo de contrato de duración temporal. Este hecho es un 

problema estructural del mercado laboral español, que tampoco mejora en las 

épocas de expansión.  

 

Por último, en cuanto al desempleo se ha podido ver como la tasa de desempleo 

creció desde 2008 hasta 2012 debido a los efectos negativos provocados por la 

crisis económica de esos años. Pero a partir de 2013, la tasa de desempleo se 

fue reduciendo debido a la situación de recuperación económica. 

 

En el análisis referido a las comunidades autónomas, se puede apreciar que las 

comunidades autónomas con un mejor desempeño en la tasa de desempleo son 

País Vasco, Navarra y Aragón. Mientras que las de peor desempeño son Ceuta, 

Canarias y Andalucía.  

La diferencia en la tasa de desempleo entre la más alta (País Vasco) y la más 

baja (Ceuta) es de 16,73 puntos porcentuales.  
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En definitiva, la brecha de género se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos 

13 años ya que con la crisis económica de 2008 el sector más afectado fue el de 

la construcción ocupado en su mayoría por hombres. A su vez, durante estos 

años se ha producido un cambio en la mentalidad de la sociedad favoreciendo 

la inserción de la población femenina en el mercado laboral.  

 

Otra idea a destacar es que cuanto mayor sea el nivel de formación de las 

personas, mejor será su futuro en el ámbito laboral. 

 

Y, por último, las comunidades autónomas con mayor peso de su sector 

industrial en su economía presentan mejores tasas de paro que aquellas 

centradas en el turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

6.BIBLIOGRAFÍA.  

 

Arce, O (2021) “La crisis del covid-19 y su impacto sobre las condiciones 

económicas de las generaciones jóvenes”. Disponible online: 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublic

as/DirectoresGenerales/arce260421.pdf  

 

Asenjo Domínguez, A (2022). “La reforma laboral impulsa los contratos 

indefinidos, pero el 60% son a tiempo parcial”. Disponible online: 

https://www.elindependiente.com/economia/2022/05/05/la-reforma-laboral-

impulsa-los-contratos-indefinidos-pero-el-60-son-a-tiempo-parcial/ 

 

BOE (31/12/2021). “Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo”. 

 

Calderón, I (2016) “Hay 400.000 empleo a tiempo parcial más que en 2008 y 

2,5 millones menos a tiempo completo”. Disponible online: 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/7922770/10/16/Hay-400000-

empleos-a-tiempo-parcial-mas-que-en-2008-y-25-millones-menos-a-tiempo-

completo.html 

 

Campos, A (2016) “Fenómeno migratorio en España: ¿de la inmigración a la 

emigración?”. Disponible online:  

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-

y-demografia/fenomeno-migratorio-espana-inmigracion-emigracion  

 

EurostatEuropean Commission. Disponible online: https://ec.europa.eu/eurostat 

 

Fondo Monetario Internacional (FMI). Disponible online: 

https://www.imf.org/es/Home 

 

 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/arce260421.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/arce260421.pdf
https://www.elindependiente.com/economia/2022/05/05/la-reforma-laboral-impulsa-los-contratos-indefinidos-pero-el-60-son-a-tiempo-parcial/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/05/05/la-reforma-laboral-impulsa-los-contratos-indefinidos-pero-el-60-son-a-tiempo-parcial/
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/7922770/10/16/Hay-400000-empleos-a-tiempo-parcial-mas-que-en-2008-y-25-millones-menos-a-tiempo-completo.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/7922770/10/16/Hay-400000-empleos-a-tiempo-parcial-mas-que-en-2008-y-25-millones-menos-a-tiempo-completo.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/7922770/10/16/Hay-400000-empleos-a-tiempo-parcial-mas-que-en-2008-y-25-millones-menos-a-tiempo-completo.html
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/fenomeno-migratorio-espana-inmigracion-emigracion
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/fenomeno-migratorio-espana-inmigracion-emigracion
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.imf.org/es/Home


44 
 

Funcas (2014) “Andalucía sufre más la crisis tanto en caída del PIB como en el 

paro”. Disponible online: https://www.larazon.es/economia/andalucia-sufre-mas-

la-crisis-tanto-en-caida-del-pib-como-en-el-paro-XE5565451/ 

 

Garrido Media, L. (2012). “Estudios y trabajo de los españoles en la crisis de 

empleo”. Estudios de Economía Aplicada, nº 30 (1), págs 29-58 

 

Hernández de Cos, P (2018) “La recuperación de la economía española”. 

Disponible online:  

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublic

as/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/eco160218.pdf  

 

Iberdrola “La mujer en el grupo Iberdrola” (2021). Disponible online: 

https://www.iberdrola.com/compromiso-social/importancia-mujer-grupo-

iberdrola  

 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponible online: https://www.ine.es/  

 

Mingorance-Arnáiz, A.C.; Pampillón Olmedo, R (2015). “Mitos y realidades del 

mercado de trabajo español”. Estudios de Economía Aplicada, vol. 33, núm.1, 

págs. 223 - 257.  

 

Pastor Bermejo, A. (2020) “La Gran Recesión de 2008, una crisis cuya factura 

estamos pagando todavía”. Disponible online: 

https://www.infolibre.es/veranolibre/gran-recesion-2008-crisis-cuya-factura-

pagando-todavia_1_1186807.html  

 

Santos M. Ruesga (2014). “Economía del trabajo y política laboral”.   Cap. 10, La 

dinámica del mercado de trabajo en España, págs. 297-318. 

 

Tiana, M (2012). “El impacto de la crisis económica sobre la industria 

española”. Boletín económico, noviembre 2012. 

 

 

https://www.larazon.es/economia/andalucia-sufre-mas-la-crisis-tanto-en-caida-del-pib-como-en-el-paro-XE5565451/
https://www.larazon.es/economia/andalucia-sufre-mas-la-crisis-tanto-en-caida-del-pib-como-en-el-paro-XE5565451/
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/eco160218.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/eco160218.pdf
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/importancia-mujer-grupo-iberdrola
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/importancia-mujer-grupo-iberdrola
https://www.ine.es/
https://www.infolibre.es/veranolibre/gran-recesion-2008-crisis-cuya-factura-pagando-todavia_1_1186807.html
https://www.infolibre.es/veranolibre/gran-recesion-2008-crisis-cuya-factura-pagando-todavia_1_1186807.html

