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ABSTRACT 

This Final Degree Project studies the evolution of the Spanish economy and 

the Spanish labour market between 2006-2020. The concepts analyzed in 

the graphs are defined and a basic economic theoretical framework is made 

on the labour market. We proceed to the analysis of the situation of the 

Spanish economy and the labour market. The economic crisis became real 

as of 2007 and strongly affects both the economy and the labour market. 

Making the economy grow and mitigating unemployment after excess 

supply become the main objectives. The existing rigidity in wages and in 

the markets for goods and services is a problem. The impossibility of 

redirecting the negative situation means that necessary and extremely 

necessary measures are taken, even if they are not to everyone's taste. 

During 2014, the macroeconomic figures of the analyzed variables began to 

improve, given the reforms applied, and in subsequent years these figures 

continue to be positive for the economy and the labour market, which 

indicates that they have been a success and a good management in the face 

of the strong problems arising from the crisis and the impossibility of 

combating them. But the evolution of recent years both politically and 

economically and labour has not gone well. Already before Covid 19 the 

effects were noticeable, worsening the situation due to the pandemic 

suffered in 2020. 

Key Words: GDP, employment, active population, employed persons, 

unemployed persons, economic crisis, salary rigidity, labour reform. 
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RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Grado estudia la evolución de la economía española 

y del mercado laboral español entre los años 2006-2020. Se definen los 

conceptos analizados en las gráficas y se hace un marco teórico económico 

básico sobre el mercado de trabajo. Se procede al análisis de la situación de 

la economía española y del mercado de trabajo. La crisis se hace real a 

partir del año 2007 y afecta fuertemente tanto a la economía como al 

mercado de trabajo. Hacer crecer la economía y mitigar el paro tras el 

exceso de oferta se convierten en los principales objetivos. La rigidez 

existente en los salarios y en los mercados de bienes y servicios es un 

problema. La imposibilidad de reconducir la situación negativa hace que se 

tomen medidas necesarias y de extrema necesidad, aunque no sean al gusto 

de todos. Durante el año 2014 comienzan a mejorar las cifras 

macroeconómicas de las variables analizadas dadas las reformas aplicadas 

y durante los años posteriores estas cifras continúan siendo positivas para la 

economía y el mercado de trabajo lo que indican que han sido un acierto y 

una buena gestión ante los fuertes problemas surgidos en la crisis y la 

imposibilidad de combatirlos. Pero el devenir de los últimos años tanto en 

lo político como en lo económico y laboral no ha ido bien. Ya antes del 

Covid 19 se notaban los efectos, agravándose la situación por la pandemia 

sufrida en el año 2020. 

 

Palabras clave: PIB, empleo, activos, parados, crisis económica, rigidez 

salarial, reforma laboral. 
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1. Introducción 

Este Trabajo de Fin de Grado estudia la evolución de la economía española y del 

mercado laboral español entre los años 2006-2020. En el año 2007 la economía mundial 

entra en crisis y España se ve fuertemente afectada. Las debilidades estructurales 

presentes en nuestro país hacen que la crisis sea aún más dura y persistente. Tanto en la 

economía como en el mercado de trabajo los problemas comienzan a ser importantes. 

El paro se ha elevado continuamente alcanzando cifras muy altas y el crecimiento 

económico se ha visto mermado hasta el punto de ser negativo. La rigidez existente en 

los salarios y en los mercados de bienes y servicios es un problema. La imposibilidad de 

gestionar la situación y reconducir los malos resultados estudiados en nuestras variables 

hacen patente la necesidad de centrarnos en los problemas de extrema necesidad para la 

población y en la obligación de hacer unas reformas necesarias para que la situación no 

empeore.  

Hechas las reformas por una cuestión de extrema necesidad y no por concepciones 

políticas, a partir del año 2014 la economía comienza a mejorar y el paro a reducirse. La 

buena gestión y aplicación de las reformas aumenta la confianza en la economía y en la 

población. Los problemas que la economía y el mercado de trabajo de trabajo presentan 

a causa de la crisis y de las debilidades estructurales existentes se ven mermados por 

primera vez en mucho tiempo. 

En los años siguientes los datos positivos se mantienen en todas las variables analizadas 

lo que indica el acierto de la gestión ante los problemas que causa la crisis. La economía 

crece y el paro se reduce. Pero el devenir de los últimos años tanto en lo político como 

en lo económico y laboral no ha ido bien. Ya antes del Covid 19 se notaban los efectos. 

Es en el año 2020 a causa de la pandemia en donde los datos empeoran. 

El apartado dos define los conceptos de las variables que se miden como la población 

activa, la ocupada o la desempleada. 

El apartado tres desarrolla un marco teórico económico básico sobre el mercado de 

trabajo mostrando el perfil del mercado laboral. El marco teórico económico se esboza 

en el esquema de oferta y demanda de trabajo. 
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El apartado cuatro trata el análisis gráfico de las macromagnitudes laborales entre los 

años 2006-2020, siendo estos el PIB, el IPC y el mercado de trabajo (actividad, 

ocupación y paro). Se utiliza la población de ambos sexos para describir cómo ha sido 

la evolución de los indicadores y se utiliza un volumen desagregado por sexo puesto 

que los resultados laborales de mujeres y de hombres. Para la elaboración de estas 

gráficas se utiliza como fuente el Instituto nacional de estadística (INE). 

En el quinto, y último apartado, expondremos las conclusiones con toda la información 

analizada y en la que procederemos a deducir si en la economía y en el mercado de 

trabajo lo necesario es centrarse en los problemas de extrema necesidad y actuar lo antes 

posible para dar respuesta a los problemas presentes por la crisis y las debilidades 

estructurales existentes en nuestro país. 

2. Marco conceptual. 

Como fuente para los datos analizados utilizaremos el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y su Encuesta de Población Activa (EPA). 

En la EPA (2021)1 esta encuesta es una investigación por muestreo de periodicidad 

trimestral, dirigida a la población que reside en viviendas familiares del territorio 

nacional y cuya finalidad es averiguar las características de dicha población en relación 

con el mercado de trabajo. 

Para la EPA (2021)2 la población económicamente activa son aquellas personas de 16 o 

más a los que, durante la semana de referencia (la anterior a aquella en que se realiza la 

entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están 

disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en 

ocupados y parados. 

Según la EPA (2021)3 ocupados son las personas de 16 o más años que durante la 

semana de referencia han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una 

 

1 Cap. 1, pág.1. 

2 Cap. 10, Pág. 12. 

3 Cap. 10. Págs. 12-13. 
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retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente 

ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera. 

Los ocupados se subdividen en trabajadores por cuenta propia (empleadores, 

empresarios sin asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o 

privados). Atendiendo a la duración de la jornada los ocupados se clasifican en 

ocupados a tiempo completo (con una jornada habitual semanal superior a 30 horas) y a 

tiempo parcial (con una jornada habitual semanal inferior a 35 horas). 

Los asalariados (o trabajadores por cuenta ajena) se subdividen en: asalariados del 

sector público y asalariados del sector privado. Entre los primeros están incluidos tanto 

los funcionarios como los contratados laborales, ya trabajen con carácter fijo o 

temporal. 

En la EPA (2021)4 los trabajadores que ejercen una actividad por cuenta propia son los 

empresarios, los trabajadores independientes, los miembros de cooperativas que 

trabajan en las mismas y los trabajadores familiares no remunerados (ayudas 

familiares). 

Para la EPA (2021)5 parados son las personas de 16 o más años que durante la semana 

de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente 

empleo. También se consideran parados a las personas que ya han encontrado un trabajo 

y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras 

condiciones. 

En la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (2021)6 define el coste laboral como el 

coste en que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo. El Coste Laboral 

se analiza desde dos perspectivas: Desde el coste laboral por unidad de trabajo, que es el 

coste laboral por trabajador y mes, y desde el coste laboral por unidad de tiempo, que es 

el coste laboral por hora efectiva de trabajo.  

 

4 Cap. 10. Pág. 13. 

5 Cap. 19. Págs. 15-16. 

6 Cap. 3. Pág. 6. 
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En las Proyecciones de Tasas de Actividad Globales y Específicas por Grupos de Edad 

y Sexo (2016)7 las Proyecciones de tasas de actividad son la predicción del 

comportamiento futuro de la población en relación con el mercado de trabajo.  

La tasa de actividad es definida para la EPA (2021)8 como el porcentaje de activos 

respecto a la población de 16 y más años. Fórmula: tasa de actividad = (activos / 

población de 16 y más años)*100. 

En la EPA (2021)9 la tasa de empleo es el porcentaje de ocupados respecto a la 

población de 16 y más años. Fórmula: tasa de empleo = (ocupados / población de 16 y 

más años)*100. 

Para la EPA (2021)10 la tasa de paro es el cociente, en porcentaje, entre el número de 

parados y el de activos. Fórmula: tasa de paro = (parados / activos)*100. 

3. Marco teórico económico básico sobre el mercado de trabajo. El perfil del 

Mercado Laboral. 

En Blanco, JM (2008 y 2014)11 de forma genérica y en González JM (2005)12 sintética 

y analíticamente, el marco teórico económico se esboza en el esquema de oferta y 

demanda de trabajo. La oferta de trabajo de los trabajadores queda conformada por la 

relación positiva entre tiempo de trabajo y salarios a cobrar, bien monetarios o reales, 

tal que los trabajadores oferentes maximizan la utilidad que le depara la renta salarial y 

el ocio, sujetos a que la renta salarial queda determinada justamente por la diferencia 

entre el número de horas disponibles y las horas de ocio elegidas. Esto determina las 

horas de trabajo ofrecidas.  

W es el salario monetario y p el precio del bien producido. 

 

7 Pág.3 

8 Cap. 10. Pág. 18. 

9 Cap.10, Pág. 18. 

10 Cap. Pág. 18 

11 Cap.9, págs. 178-197. 

12 Tema 3, Epígrafe 5, págs. 182-191. 
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Lo : H (L) = W   (Salarios monetarios);  H’ > 0 ( Oferta de trabajo a corto plazo) ; 

donde H(L) es la desutilidad de trabajo a compensar con el salario a cobrar. A corto 

plazo la oferta de trabajo no viene afectada por los precios de los bienes (ilusión 

monetaria). 

o   

Lo : G(L) = W/p  (Salarios reales); G’>0; ( Oferta de trabajo a largo plazo); donde 

G(L) es la desutilidad de trabajo a compensar con el salario a cobrar. A largo plazo la 

oferta de trabajo viene afectada por los precios de los bienes (no existe ilusión 

monetaria), los trabajadores en su oferta laboral están pendientes de los precios, de los 

salarios reales. 

La demanda de trabajo de las empresas queda conformada por la relación negativa entre 

los salarios monetarios que paga y la cantidad de trabajadores, como factor productivo 

que demandan para lograr maximizar el beneficio de producir bienes o servicios sujetos 

a su vez a la restricción tecnológica con la que operen.  La condición de maximización 

de beneficios se logra cuando el valor de la productividad marginal13 del trabajo 

(PMgL)14 iguale al salario15 que paguen los empresarios. Esto es: 

Ld :  p . PMgL = W  ( Demanda de trabajo) ;         PMgL > 016  ,     d PMgL < 0 17 

 

 
13 Los ingresos marginales: p . PMgL . 
14 Obtenida de las condiciones tecnológicas de la función de producción, Concretamente mediante 
la derivada de la producción al variar la contratación laboral. 
15 Coste marginal, el incremento del coste al variar la contratación es el salario W pagado al último 
trabajador contratado y a todos los anteriores. 
16  La productividad marginal del trabajo es positiva  
17 Operan los rendimientos marginales decrecientes. 
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El desempleo (Paro) en el mercado de trabajo en 2013 

w                                  p0.G (L) = W ; L0

EOL = Paro

6.051.100 mill.

Wmedio rigido 2.500€/mes

we
0

p0. PMgL = w ; Ld

17,14 M. 23,2 M.

Ld Le
0 Lo L

En Wmedio con rigidez se presenta  el exceso de oferta de trabajo sintomático del nivel de 
paro . El Wmedio identificado con el coste laboral medio, se situaba este año en 

2500€/mes.; 30.000€/año.  
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4. Informe de situación de la economía y del mercado de trabajo entre 2006-2020. 

Para comenzar a analizar el mercado laboral lo primero que haremos es ver qué causas 

tiene la fuerte crisis que estalla en el año 2007 y como afecta a los mercados, en donde 

se conforma “una crisis económica integral, real y financiera, que ha anidado en nuestra 

economía” (González, 2013)18. Lo segundo es ver el impacto de la crisis en el mercado 

de trabajo y cual es la principal manifestación del problema. Por último, procederemos 

al análisis gráfico para comprobar el desarrollo de las variables a lo largo del periodo 

estudiado. 

Los síntomas de crisis estallan a finales del año 2007 “siendo “la crisis ninja”, conocida 

popularmente, con el fenómeno de las hipotecas subprime y el estallido de la burbuja 

inmobiliaria favorecida por las malas prácticas financieras de algunos bancos” 

(González, 2013)19.  

En González JM (2013)20 la crisis tiene unas causas primigenias que están acompañadas 

por unas debilidades estructurales que la potencian y dificultan aún más su salida. Las 

cusas vienen dadas por un shock que viene de fuera y decisiones de inversiones 

erróneas, en coincidencia con un sistema de precios muy rígidos por fuerte intervención. 

Las debilidades estructurales que acompañan esta crisis son la baja productividad de 

nuestro tejido productivo, el envejecimiento de la población, el tamaño de las 

Administraciones Públicas y la sostenibilidad del Estado de Bienestar. 

Las causas primigenias de la crisis en unión con las debilidades estructurales han 

debilitado a los mercados de bienes y servicios, y “la crisis se ha instalado en exceso de 

oferta por debilidad de demanda” (González, 2013)21. Esto significa que en los 

mercados de bienes y servicios las empresas siguen produciendo, pero no encuentran 

demandantes a quien vender y en el mercado de trabajo los trabajadores siguen 

ofreciendo trabajo, pero no encuentran suficiente demanda de trabajo. 

 

18 Pág.1. 

19 Pág.1. 

20 Pág. 1. 

21 Pág. 4. 
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Por ello, estamos también ante una “crisis económica estructural, crónica en el tiempo, 

significada por altos grados de rigideces en los mercados de bienes (especialmente el 

inmobiliario) y más concretamente, por la incapacidad del sistema económico para 

mitigar la muy elevada tasa de paro (del 24,6% (2013) de la población activa, y aún 

mayor si se considera el desempleo en el segmento de jóvenes en edad de trabajar)” 

(Gonzáles, 2013)22. 

Esta manifestación tan elevada de la tasa de paro es el principal problema del mercado 

de trabajo. En Gonzáles JM (2016)23 las reformas laborales deben servir para mitigar la 

situación creciente de paro, pues se trata de recuperar la confianza tras la preocupación 

de la gente por el crecimiento de un paro masivo y persistente. Afirma que es de 

extrema necesidad reducir el paro puesto que, dentro de las familias, son los parados el 

núcleo del problema y de no encontrarse aumentos en la productividad se necesita 

acabar con la rigidez de los salarios y así incentivar la contratación. Es incoherente la 

rigidez del mercado laboral en situación estructural de desempleo persistente, 

manifestado por el exceso de oferta en el mercado de trabajo y nada impide que los 

salarios se ajusten como es debido. 

Las diferentes variables económicas y laborales arrojan resultados de incapacidad del 

gobierno del PSOE por combatir los problemas existentes, pero con la entrada del 

gobierno del PP en el año 2011 se logra invertir la situación, aunque en los primeros 

años se seguía con los síntomas heredados del PSOE. Durante los años posteriores la 

economía crece y el paro disminuye, pero desde el año 2017 hasta el año 2020 se frena 

este buen impulso en la economía y en el mercado de trabajo posiblemente por la 

pérdida de confianza de los agentes en el contexto político, social y económico de 

España en estos años. La situación ha dejado de ser muy mala, pero sigue siendo mala. 

La pandemia sufrida en el año 2020 no es el único motivo por el cual la economía y el 

mercado de trabajo se hayan visto afectados negativamente.  

 

 

 

22 Pág. 2. 

23 Min. 16:20. 
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4.1 Tasas de variación del PIB. 

En cuanto al PIB, podemos observar en la gráfica 4.1 que el año 2006 comienza con un 

4% de crecimiento anual. Desde el año 2007 la tasa sufre continuos descensos 

haciéndose patente el comienzo de la crisis y esto hace que a finales del año 2008 el 

descenso del PIB haya sido muy fuerte puesto que se sitúa con una tasa negativa del -

1,48%.  

Durante el año 2009 esta tasa seguiría bajando, pero a finales de este mismo año 

comienza una recuperación que haría que a principios del año 2010 se situé con un 

crecimiento positivo del 0,15%. Durante el año 2010 el gobierno del PSOE no logra 

aumentar la tasa del PIB y en el año 2011 comienza el Gobierno del PP con Mariano 

Rajoy Brey como presidente y “sus primeros años de gobierno, 2011 y 2012, fueron 

terribles por la herencia negativa recibida del PSOE y camuflada en 

un aparente ‘sistema financiero envidiable’ y una expansión del gasto público en 2011 

sin igual, sin amparo financiero sino con sólo contumacia intervencionista sin red, y 

todo ello con una economía decreciendo ya en 2009 al -4,3%” (González, 2017)24. 

La tasa volvería a caer situándose con porcentajes negativos hasta el año 2012, donde se 

estabiliza la caída, pero se cierra el año con un -3,13%. Durante todo el año 2013 se 

observar que comienza una recuperación en la tasa de crecimiento negativa y a 

principios del año 2014 se recupera la positividad. Con las tasas de crecimiento 

negativas y con el difícil trabajo de recuperar la positividad en las tasas se hace evidente 

la crisis.  

La trascendencia real de esta crisis es descubierta por las debilidades estructurales y por 

las causas primigenias. En González JM (2016)25 afirma que la tasa de crecimiento 

negativo haya llegado hasta el -4.5% en el año 2009 revelan que estemos ante una crisis 

fiscal evidenciada por la magnitud del déficit fiscal heredado por el gobierno del PP, 

ante una crisis financiera que se hace patente por la insolvencia surgida en los balances 

de varias instituciones financieras y ante la ya citada crisis estructural. 

 

24 Párr. 5. 

25 Min. 6:10 
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En el año 2014 comienza un fuerte aumento que haría que a principios de 2015 se 

situara el PIB en una tasa del 4,16%, siendo este el incremento mayor de todo el período 

estudiado de la gráfica. “Desde el gobierno de España se marcó bien el paso con la 

negociación de la facilidad crediticia con la UE de 100.000 M€, con la requerida y 

urgente Reforma financiera y del sistema crediticio, con la absolutamente necesaria 

Reforma Laboral optando por mayor flexibilidad frente a la tremenda rigidez […]” 

(González, 2017)26.  

En González JM (2017)27 afirma que en el periodo comprendido entre 2013-2016 hay 

más confianza y esto se demuestra en la mejora de las variables micro y 

macroeconómicas. Como ejemplo la inversión extranjera crece, el crédito al consumo 

crece, la tasa de paro decrece, el número de cotizantes de la seguridad social crece, entre 

otros. Desde el año 2013 hasta el año 2018 se observa que la tendencia se invierte hasta 

recuperar el crecimiento positivo si bien desde finales del 18 y el 19 presenta una senda 

decreciente, aunque aun positiva sintomática de la pérdida de confianza de los agentes 

en el contexto político, social y económico de España en estos años.  

Durante todo el año 2019 esto se hace más patente, la tasa va disminuyendo poco a 

poco. El resultado de la entrada en tasas ya negativas se produce en el año 2020 con el -

21,60%, al sobrevenir además el shock de demanda y de actividad manifestado en una 

brutal, increíble e imprevisible caída del PIB puesto que es muy brusco respecto a todo 

el período estudiado de la gráfica. Consecuencia del parón de actividad debido a la 

pandemia producida por el COVID 19 que se sumo a los problemas ya detectados 

previamente a la misma.  

La falta o imposibilidad de previsión y de acción de política económica desde el 

gobierno y desde la incertidumbre parlamentaria contribuyo a este perfil tan negativo. 

Ya en el tercer trimestre del 2020 comienza a manifestarse tasas de decrecimiento de la 

actividad más atenuadas, situándose al cabo con una tasa del -8,92% que no se puede 

entender como una rápida recuperación sino porque la intensidad del “parón”, 

fundamentalmente concentrado en el sector servicios, manifestada por el primer 

 

26 Párr. 4. 

27 Párr. 5 
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impacto del confinamiento fue terrible y cualquier comparación posterior con tal 

situación como base de comparación resulta favorable. 

Gráfico 4.1 (anexo tabla 1). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.2 Tasas de variación del número total empleo nacional. 

En la gráfica 4.2 se puede ver que en el año 2006 el empleo estaba con una cifra muy 

buena de crecimiento del 4,66%, apreciando que no se volvería a alcanzar esta cifra en 

todo el período estudiado. El descenso sería la constante a partir de ese mismo año hasta 

el año 2010, alcanzando la tasa de crecimiento negativa a mediados del año 2008 

producto del estallido de la crisis y de la destrucción de empleo. Este descenso de la tasa 

alcanzaría su punto máximo en el año 2009 con un -6,80%, mostrando como la crisis 

afecta fuertemente al crecimiento del empleo y supone un serio problema. 

Durante el año 2009 y todo el año 2010 se observa que el fuerte crecimiento negativo 

existente se va recuperando hasta situarse con un -0,97% a finales del año 2010. 

Comienza otro nuevo aumento del crecimiento negativo en la tasa a mitades del año 

2011 y este no pararía hasta finales del año 2012 con una tasa del -4,21%. Es el 

gobierno del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, quien deja un 

crecimiento negativo al gobierno del PP en el inicio de su legislatura del año 2011. 
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Durante todo el año 2013, con el Gobierno más consolidado tras las malas cifras dejadas 

por el PSOE y la reforma laboral en marcha comienza a mejorar la tasa de crecimiento y 

alcanza la positividad en tan solo un año con un 0,88% en 2014. Este crecimiento 

seguiría constante hasta el año 2015 en donde se alcanzaría un 2,89%, siendo este el 

mayor crecimiento registrado en la gráfica. Se hacen notable la reforma laboral y el 

buen hacer del Gobierno para reconducir la senda negativa heredada del PSOE.  

Desde el año 2015 hasta finales del año 2019 la tasa se mantiene en las líneas de 

crecimiento anual y no hay ningún descenso pronunciado.  El gobierno del PP a 

mediados del año 2018 deja paso al nuevo gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez 

Pérez-Castejón como presidente, dejando unas cifras buenas de crecimiento de empleo 

anual y revirtiendo la situación con la que el PP se encontró. 

En 2019 decrece paulatinamente la tasa de crecimiento del empleo. Es ya a finales de 

2019 y a principios del año 2020 cuando se produce el primer decrecimiento 

pronunciado de la tasa y para el segundo trimestre se alcanza un -7,52 de crecimiento 

negativo, ya con el efecto solapado negativo producto de la pandemia con la 

paralización de muchas empresas del sector servicio ante la necesidad de cierre por 

fuerza mayor provocando esto tremenda incertidumbre empresarial y laboral. 

A lo largo del año 2020 se produce una recuperación en la negatividad y se posiciona a 

finales de este con un -4,49% de crecimiento negativo que como se ha indicado 

anteriormente no se puede entender como una rápida recuperación sino porque la 

intensidad del “parón” manifestado por el primer impacto del confinamiento. 
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Gráfico 4.2 (anexo tabla 2). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.3 Relación entre las variaciones del PIB y el empleo. 

En la gráfica 4.3, en principio, se puede ver que en todo el período analizado tanto las 

variaciones del PIB como las del empleo aumentan o disminuyen casi a la misma vez. 

Se comienza en el año 2001 con la tasa de variación del PIB registrando un descenso 

para el año 2002. Este descenso también lo sufre la tasa de variación del empleo en los 

mismos años. 

Desde el año 2003 hasta el año 2006 la variación de la tasa del PIB aumenta y se queda 

en un 4,10%, resultado de la herencia positiva que deja el gobierno de Aznar al 

gobierno de Zapatero en el año 2004. Entre el año 2003 y el año 2005, a su vez, la tasa 

de variación del empleo también crece y obtiene un aumento aún mayor que en el de la 

tasa comparada, pasando del 2,48% en el año 2002 al 4,22% en el año 2005. Esta tasa 

comienza a decrecer en el año 2006 y, en cambio, la tasa de variación del PIB comienza 

a decrecer en el año 2007. 

A partir del año 2007 comienza una notable reducción en la tasa de variación del PIB 

que se prolongaría hasta el año 2013 resultado de la crisis, con un crecimiento negativo 

para este año de un -1,44%. La reducción comprendida en esos años afecta y se hace 
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mucho más notable en la tasa de variación del empleo ya que se termina con un -2,44%. 

Se observa en la gráfica que las variaciones más negativas de ambas tasas se producen 

en el año 2009, habiendo una recuperación de estas tasas para el año 2010 pero 

nuevamente decrecerían hasta el año 2013. El gobierno de Zapatero no ha podido 

revertir la situación negativa y en estos años es en donde la relación de las tasas se ven 

más diferenciadas. 

Entre el año 2014 y el año 2015 las tasas han crecido y ya se recupera la positividad de 

ambas, notándose la buena gestión en las reformas del gobierno de Rajoy iniciado en el 

año 2012, con una recuperación mayor en el PIB. Para el año 2016 se vuelve a producir 

un pequeño descenso en las tasas que acabaría con la recuperación que se lleva dando 

desde el año 2013. Hasta el año 2017 la tasa de variación del PIB se mantiene casi 

estable y la tasa de variación del empleo crece en el gobierno de Rajoy. En el año 2018 

comienza el gobierno de Sánchez y ambas tasas sufren un pequeño descenso. En el año 

2019 la tasa de variación del empleo sigue casi estable mientras que la tasa del PIB ha 

descendido. 

Gráfico 4.3 (anexo tabla 3). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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4.4 Tasa de variación del IPC.  

De acuerdo con la estadística del INE, la variación de la media anual del índice de 

precios al consumo (IPC), podemos ver con la gráfica 4.4 que en España fue de -0,3% 

en el año 2020, deflación manifiesta por crisis de demanda, lo que supuso un descenso 

de 1% con respecto al año 2019, donde se reportó una variación de 0,7%. Se puede 

observar que en el año en el que se experimento una mayor subida de la tasa fue en el 

2008 teniendo un 4,1%. 

En el año 2009 podemos decir que se volvió a reducir la variación del IPC a un -0,3% 

pero volviendo a subir en el año 2011 a un 3,2% manteniendo un ritmo vertiginoso de 

subidas y bajadas en los años comprendidos entre 2012 y 2020. Podemos concluir que 

la variación del IPC ha tenido una tendencia decreciente sintomática de la existencia del 

periodo de crisis características de demandas comenzado la primera en 2008, cuando se 

ha hecho patente la gran crisis de demanda con debilitamiento de las tasas de variación 

de los precios hasta llegar a tasas negativas en 2009. 

La actividad fiscal expansiva vía gasto público y endeudamiento del gobierno socialista 

impulso artificialmente al alza los precios hasta el pico álgido entorno al 2011. La 

volatilidad de los precios revela el contexto socioeconómico y político incierto 

enmarcado en un periodo de crisis de demanda gestionado con desaciertos y aciertos 

desde la política económica implementada.  La crisis derivada de la pandemia ante un 

tejido productivo muy expuesto por la tercerización (servicios) de nuestra economía 

también se aprecia en tasas negativa o deflacionarias en 2020. 
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Gráfico 4.4 (anexo tabla 4). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.5 Número total de activos nacional. 

En la gráfica 4.5 se comienza con un número de 21.780.000 millones de personas para 

el año 2006 y es el número más bajo de la población activa que se registra en el análisis. 

A partir de ese año se puede observar el mayor crecimiento para esta población, que se 

estabiliza en el año 2008 con un número de 23.066.000 millones de personas. “Los 

activos crecieron con Aznar y primera legislatura de Zapatero” (Sevillano, 2021)28. 

A partir del año 2009 el número total sigue con un crecimiento muy leve hasta el año 

2012, denotando signos patentes de las crisis de demanda, y en donde se alcanzaría el 

número de 23.444.000 millones de personas, que es el número máximo de población 

activa de ambos sexos registrados en el período estudiado.  

A partir del año 2013 no volvería a crecer la población activa porque habría descensos 

continuados hasta el año 2017, situándose en ese año con el número total de 22.742.000 

millones de personas. Entre los años 2018 y 2019 se registran aumentos, pero para el 

 

28 Inactivos. Cap. 2. Párr. 1. 
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año 2020 se puede observar que se produjo un rápido descenso en la población activa 

sintomático de la presencia de la nueva crisis incorporando los efectos del Covid-19. 

En la población activa de hombres y mujeres, el número total de ambos experimentan 

un crecimiento desde el año 2006 hasta el año 2008. A partir de este año es donde 

encontramos la diferencia porque mientras que para las mujeres se produce un aumento 

hasta el año 2012, en los hombres se produce un descenso hasta ese mismo año. 

A partir del año 2013 el crecimiento de la población activa de mujeres se estabiliza 

hasta el año 2018. En el año 2019 se vuelve a registrar un aumento con un número de 

10.754. 000 millones de mujeres activas, pero en el año 2020 se puede observar que se 

produce un descenso en el crecimiento como el que ya hubo a partir del año 2012.  

En la población activa de hombres desde el año 2013 hasta el año 2017 la disminución 

es continuada hasta situarse con un número de 12.172.000 millones. En le año 2018 se 

produce el primer leve aumento desde el año 2008 y se extendería hasta el año 2019, 

pues en el año 2020 se vuelve a producir un descenso. 

La senda de la población activa masculina presenta un perfil paulatinamente decreciente 

y en cambio la femenina es paulatinamente creciente. 
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Gráfico 4.5 (anexo tabla 5). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.6 Tasas de actividad nacional y por sexo. 

En la gráfica 4.6 se puede observar que desde el año 2006 la tasa de actividad tiene un 

crecimiento continuo, pasando del 58,64% en 2006 al 60,40% en 2012. Desde el año 

2013 comienza a decrecer la tasa y se pasa de un 60,02% a un 57,44% en el año 2020. 

Por lo tanto, hay dos fases en el período estudiado, una primera fase de crecimiento 

desde el año 2006 hasta el año 2012 y otra fase de reducción de la tasa desde el año 

2013 hasta el año 2020. No tiene porque un aumento en la tasa de actividad ser reflejo 

de mejora pues la población activa son las personas que están dispuestas a trabajar al 

salario vigente y la población que no quieren trabajar es porque deciden ser inactivos. 

Para la tasa de actividad es importante separar los sexos, para comprobar cómo se han 

comportado las tasas a lo largo del periodo estudiado ya que con ambos sexos solo, se 

podría decir que la tasa de actividad se ha mantenido en niveles porcentuales entre un 

58% y un 60% y no ha sufrido grandes cambios. Pero la realidad es que, el descenso de 

la tasa de actividad no ha sido más pronunciado gracias a que la tasa de actividad de las 

mujeres se ha mantenido constante durante esos años de descenso. 
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Desde el año 2006 la bajada de la tasa de actividad de los hombres es constante y pasa 

de un 69,22% a un 62,93% en el año 2020, por lo que contribuye negativamente a la 

tasa de actividad de ambos sexos. En cambio, en la tasa de actividad de las mujeres hay 

un aumento desde el año 2006 hasta el año 2013. A partir de ese año la tasa de actividad 

de las mujeres se mantiene casi constante, sin decrecer y manteniéndose dentro de un 

53% hasta el año 2019. Es en el año 2020 en donde único se aprecia un descenso en la 

tasa de actividad de las mujeres.   

Esto quiere decir que, mientras que la tasa de actividad masculina ha decrecido, la tasa 

de actividad femenina con su crecimiento ha hecho que la tasa de actividad se compense 

corroborando lo dicho en relación al grafico 4.5 la senda de la población activa 

masculina presenta un perfil paulatinamente decreciente y en cambio la femenina es 

paulatinamente creciente. 

Gráfico 4.6 (anexo tabla 6). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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4.7 Proyecciones de tasas de actividad nacional. 

En cuanto a las proyecciones de tasas de actividad podemos observar en la gráfica 4.7 

que en el año 2021 da como resultando un 57,95%. A partir de este año comienza a 

decrecer la tasa y en ningún momento se cambia la tendencia, dando como resultado en 

el año 2029 un 53,84%.  

En estas proyecciones de la tasa de actividad para hombres y para mujeres tienen la 

misma tendencia decreciente desde el año 2021 hasta el año 2029. En el año 2021 los 

hombres tienen una tasa de actividad del 61,90% y para el año 2029 ha descendido 

hasta el 56,70%. La tasa de actividad en las mujeres tiene un menor decrecimiento ya 

que en el año 2021 el resultado es del 54,62% y para el año 2029 es el de una tasa de 

actividad del 51,16%. 

En general los datos que nos dan las proyecciones de tasas de actividad son un 

decrecimiento continuo. Todas las tasas no tendrán aumento alguno y por lo tanto se 

proyectan descensos en los tres casos. 

Gráfico 4.7 (anexo tabla 7). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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4.8 Número total de ocupados nacional. 

En la gráfica 4.8 se puede observar que el número total de ocupados aumenta del año 

2006 al año 2007, “hasta el 2007 el nº de ocupados continúa creciendo de acuerdo a la 

tendencia, alcanzando un máximo de 20 millones y medio de ocupados en el tercer 

trimestre del 2007” (Sevillano, 2021)29. Este número se ve reducido en el año 2008 pero 

no es una reducción significativa ya se seguiría contando con un número de 20.470.000 

millones de personas ocupadas. 

La reducción más fuerte comienza a partir del año 2009, denotando los efectos de la 

crisis de 2008 en la ocupación. Este descenso en el número de ocupados no pararía 

hasta el año 2013, en donde el número se situaría en el total más bajo de todo el período 

analizado con 17.139.000 millones de personas. Estos continuados descensos provocan 

que haya una significativa evolución negativa respecto al año 2009, en donde se 

contaban con 19.107.000 millones de personas ocupadas. 

A partir del año 2014 se registra un aumento en el número total de ocupados y se acaba 

con la notable disminución que se tenía en los años anteriores. Este aumento no para 

hasta el año 2019 y da como resultado un número total de ocupados de 19.779.000 

millones de personas para ese año, recuperando cifras semejantes a las del año 2009 o 

2008 denotando la senda de recuperación económica habida desde 2012 tras Zapatero y 

la entrada de Rajoy.  

En el año 2020 se rompe con esta recuperación puesto que se registra un descenso 

quedándose en un número total de 19.202.000 millones de personas ocupadas, 

sintomático de la perdida de actividad derivada de la crisis del COVID 19 y los 

problemas estructurales y políticos constatados en sede parlamentaria. 

En cuanto al número total de ocupados de hombres hay un aumento del año 2006 al 

2007, pero a partir del año 2008 se registra un descenso que no para hasta el año 2013. 

En cambio, en el número total de ocupados de mujeres se observa un incremento desde 

el año 2006 hasta el año 2008, un año más que en el número de ocupados de hombres, 

pero este número también se vería reducido a partir del año 2009 hasta el año 2013. Se 

 

29 Empleo y paro en España. Su evolución desde 1976. Cap 4. Párr. 6. 
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aprecia que hay un mayor descenso en el número de los hombres que en el número de 

las mujeres para esos años. 

Ambos números experimentan aumentos desde el año 2014 hasta el año 2019. Se puede 

observar que el incremento es significativo para ambos ya que el número total de 

ocupados de mujeres para el año 2019 es de 9.034.000 millones, el más alto en todo el 

período analizado, y el número total de ocupados de hombres es de 10.746.000 

millones, recuperando cifras del año 2009. Pero en el año 2020 ambos números 

experimentan otro descenso, acabando con la recuperación de las cifras. 

Gráfico 4.8 (anexo tabla 8). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.9 Tasas de empleo nacional y por sexo. 

En la gráfica 4.9 se puede observar que desde el año 2006 hasta el año 2007 la tasa de 

empleo tiene un leve incremento y llega al 54,40%. Este aumento en la tasa de empleo 

se para en el año 2008 y continúa con un decrecimiento de la tasa constante hasta llegar 

a un 44,36% en el año 2013, siendo esta la menor tasa de empleo del período analizado. 

A partir del año 2014 se rompe con el decrecimiento y la tasa de empleo va aumentando 

hasta el año 2019 colocándose en un 50,37%, niveles más cercanos a los que había en el 
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año 2008. En el año 2020 se puede observar una reducción considerable respecto al año 

anterior, pues el valor de la tasa es de un 48,52%. 

En cuanto a la tasa de empleo de los hombres se mantiene casi igual del año 2006 al año 

2007 con un 64,95%, pero en el año 2008 comienza un descenso importante hasta el año 

2013 que reduce la tasa a un 49,39%. En la tasa de empleo de las mujeres se registran 

aumentos hasta el año 2008, pero en el año 2009 comienza también a descender esta 

tasa hasta el año 2013, aunque ese descenso no es tan acusado como en la tasa de los 

hombres. 

A partir del año 2014 ambas tasas experimentan una recuperación en la disminución y 

crecen. Hasta el año 2019 ambas tasas se mantienen en crecimiento y es en la tasa de los 

hombres en donde se observa un mayor crecimiento, ya que se pasa de un 50,30% a un 

56,28%. En el año 2020 se rompe con el crecimiento con que se venía de los años 

anteriores en ambas tasas y se produce una reducción en las tasas de empleo. 

Se puede observar en la gráfica que los porcentajes que se manejan en las tasas de 

empleo de los hombres son más cambiantes que en el de las mujeres, pues en ellas estos 

porcentajes se mantienen dentro de un 44% a un 39% en su peor cifra. 

Gráfico 4.9 (anexo tabla 9). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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4.10 Número total de asalariados nacional. 

En la gráfica 4.10 podemos destacar y apoyarnos en Sevillano (2021) y en su análisis 

para este mismo periodo que el crecimiento de los asalariados en la primera etapa de 

zapatero como presidente venia de manera creciente, hasta su segunda etapa, que fue en 

picado coincidiendo con la crisis, durante su segunda etapa como presidente pues, se iba 

a fraguar un desastre económico, el cual durante el mandato en 2012 sigue cayendo pero 

no es sino hasta 2014 cuando se empieza a notar un crecimiento medianamente notable, 

creciendo de manera paulatina hasta 2019, volviendo a provocarse un descenso a partir 

de este periodo, en 2020 se produce un descenso a causa del COVID 19 provocando 

otra vez una inestabilidad en los asalariados.  

Nos arroja que en el año 2006 los asalariados fueron 16.390.600 millones de personas, 

situándose los hombres por encima de las mujeres con 9.373.400 millones y las mujeres 

con 7.017.100 millones. Estas cifras van disminuyendo gradualmente hasta llegar al año 

2013. 

Los hombres se situaron con 7.273.800 millones de asalariados en el año 2013 donde 

alcanzó su punto más bajo en valores absolutos, frente a las mujeres que en este mismo 

periodo bajarían a 6.795.400 millones de asalariadas. Después de tocar este punto más 

bajo se mantuvo de manera continua con un crecimiento paulatino, con el gobierno de 

Rajoy, pero no fue sino hasta el año 2019 en donde todo mejoró, pues las variaciones de 

ambos sexos subieron notablemente respecto a años anteriores, los hombres llegaron a 

los 8.698.600 millones y las mujeres a los 7.972.000 millones. 

La suma total de población asalariada de ambos sexos en el año 2019 en valores 

absolutos de 16.670.500 que fue donde más se consiguió el número de asalariados en 

comparación de sus años anteriores. 
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Gráfico 4.10 (anexo tabla 10). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.11 Asalariados con contratos indefinidos y temporales. 

En la gráfica 4.11 desde el año 2006 hasta el año 2008 los trabajadores por duración 

indefinida aumentan. Desde el año 2009 hasta el año 2013 los indefinidos minoran. A 

partir del año 2014 los trabajadores por tiempo indefinido no paran de aumentar y pasan 

de ser 10.857.900 a 12.293.600 indefinidos en el año 2019. Para el año 2020 se registra 

el primer descenso desde el año 2014. 

En cuanto a los trabajadores por duración temporal no paran de disminuir desde el año 

2006 hasta el año 2013, habiendo leve incremento en el año 2011 pero volvería a 

disminuir. En el año 2014 los trabajadores por tiempo temporal aumentan y son 

3.428.700. El incremento será constante hasta el año el año 2019 y son 4.376.900 

trabajadores temporales. En el año 2020 se produce también la primera disminución 

desde el año 2014. 

Tanto los trabajadores por tiempo indefinido como los trabajadores temporales desde el 

año 2008, entrados en la crisis y con el gobierno del PSOE, descienden en número. Es 

en el año 2014, entrado ya el gobierno del PP, en donde le número de trabajadores no 

para de aumentar hasta el año 2019. En el año 2020 se notan los efectos del COVID 19.  
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Gráfico 4.11 (anexo tabla 11). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.12 Asalariados por sector público y privado. 

Los asalariados del sector privado caen como consecuencia de la crisis económica, 

siendo el sector publico más estable en cuanto variación, los asalariados han crecido 

paulatinamente llegando en 2020 hasta los 3.297.500 de personal publico, a partir del 

año 2011 el porcentaje de asalariados públicos sube 3.277.000, cayendo de nuevo entre 

los años 2013 y 2014 debido a que el gobierno de Rajoy y sus medidas se basaron en la 

economía de gasto publico lo que se nota a la hora de contratar empleados públicos, en 

consecuencia a partir de ese momento la contratación empieza a caer. 

 Podemos observar en el sector privado como cae los asalariados, debido a la gran 

incertidumbre de los empresarios, y su manera de no hacer inversiones para así crear 

puestos de trabajo, no es sino hasta el 2016 donde gracias a las medidas por parte de 

Rajoy y su gobierno, vuelve la inversión extranjera y local, mejorando el empleo 

creciendo de manera gradual y llegando el nivel de asalariados del sector privado en 

2019 a los 13.448.000, volviendo a descender en 2020, por causa de la pandemia. 



 

 

 

           

Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071.  La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 922317291. Fax. 922317427  -  
www.ull.es 

 

27 

Gráfico 4.12 (anexo tabla 12). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.13 Ocupados por tipo de jornada: completa y parcial 

Podemos observar en la gráfica 4.13 la contratación a tiempo parcial se incrementa, 

llegando incluso en el 2015 a los 2.812.200 a jornada parcial toma una cobertura 

jurídica creciente y va dirigida a dos colectivos bien definidos uno a los estudiantes que 

no pueden ofrecer un tiempo completo, también se tiene pensado para personas que no 

puedan adquirir una jornada completa no solo para estudiantes lo que ocurre con el 

transcurso del tiempo ya no es utilizada para estos dos colectivos, sino que se 

generaliza.  

De tal manera empieza aparecer un número muy elevado de personas que quieren 

trabajar más horas, pero se encuentran con que el empresario solo quiere contratar a 

tiempo parcial entonces serian trabajadores a tiempo parcial involuntario, no son 

desempleados son ocupados, pero están en esta situación de insatisfacción con el 

empleo, varios países empiezan a publicar datos de personas que se encuentran con esa 

insatisfacción con este tipo de empleo. 

Se puede observar también como en el gobierno de Rajoy siendo 2014 los empleos a 

tiempo completo empiezan a mejorar, fruto de las medidas restrictivas que tuvo y que 
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gracias a esto se aclaro el panorama de incertidumbre que había y que en gran medida 

ayudo a que los inversores volvieran a España y se crearan puestos de trabajo, creció 

hasta el 2019 donde se vio afectado por la pandemia, redujeron los empleos, pero 

muchos de ellos entran en el ERTE, donde afecto en gran medida fue a los trabajos de 

media jornada, muchos de ellos eventuales, por lo que en la pandemia fueron 

despedidos. 

Gráfico 4.13 (anexo tabla 13). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.14 Autónomos. 

En la gráfica 4.14, como bien podemos analizar, la figura de emprendedor en España 

tiene una fuerte significación en la economía española a raíz de la última crisis 

económica. Ante la destrucción de puestos de trabajo asalariados, los trabajadores que 

eran despedidos encontraban en si una actividad propia con el fin de reintegrarse al 

modelo laboral, de una manera autónoma, Esto ha sido uno de los factores en que se ha 

sustentado parte de la recuperación económica, gracias al mantenimiento y crecimiento 

del número de autónomos. Ya en 2006, 2007, 2008 con los síntomas de crisis motivo a 

los emprendedores, que, con la introducción de incentivos fiscales y laborales, que han 

supuesto una reducción en los costes de la cotización al régimen especial de autónomos. 
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Durante la etapa de crisis, el crecimiento de autónomos en valores absolutos paso por 

las 3.530.778 personas afiliadas en 2006 a este régimen con un buen crecimiento 

también en 2007 de 3.602.732 personas, lo cual denota que fue un periodo critico para 

el asalariado, pero un auge para los emprendedores, durante este periodo de recesión 

que fue la etapa de (2007-2011) las afiliaciones por parte de régimen general disminuyo 

en mayor medida que la del régimen de autónomos. 

Podemos observar también que a partir del año 2011 el crecimiento de los autónomos 

fue de manera progresiva, con pequeñas variaciones, esto se debe a que muchos de los 

emprendedores que decidieron apostar por este régimen al final volvieron a encontrar 

un empleo por cuenta ajena, lo cual motivo a muchos trabajadores por cuenta propia a 

dejar este sector laboral y volver al régimen de cuenta ajena. 

Gráfico 4.14 (anexo tabla 14). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.15 Número total de desempleados nacional. 

Es importante resaltar en este punto que la variable desempleo es claramente la 

manifestación más dramática de la existencia de despilfarro estructural en el mercado 

laboral español que refleja las tasas de paro más altas de entre los países de la UE, ello 

es sintomático de la gran rigidez que padece el mercado de trabajo. 
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Los datos del número total de desempleados surgen de la diferencia de los datos de 

activos y ocupados, por lo tanto, su perfil esta correlacionado con el perfil de tales 

variables. En la gráfica 4.15 el número total de desempleados empiezan a subir a partir 

del año 2007, pasando de tener un número total de 1.846.000 millones a tener un fuerte 

aumento para el año 2012 de unos 5.811.000 millones de desempleados, impresionante 

reflejo de la magnitud del paro estructural existente y el perfil rígido del mercado 

laboral.  

El gobierno anterior al de Zapatero deja en herencia unas buenas cifras en cuanto al 

número total de desempleados mostrando que “los 8 años de Aznar se caracterizaron 

por un crecimiento constante y continuo del empleo y una caída del nº de parados y de 

la tasa de paro” (Sevillano, 2021)30. Se puede apreciar a simple vista en la gráfica que 

durante el periodo de Zapatero el número de desempleados no deja de aumentar año tras 

año hasta que es el gobierno de Rajoy quien consigue invertir la situación en el año 

2014. 

En el año 2012 comienza a gobernar el PP y continúa con aumentos en el número de 

desempleados hasta el año 2013 con 6.051.100 millones. En el año 2014 comienza a 

denotarse cierta mejoría puesto que comienzan a ser menos el número total de 

desempleados con 5.610.400 millones. Este resultado es el primer descenso que se 

registra desde el año 2006. 

La extrema necesidad de hacer unas reformas bien hechas a causa de la incapacidad de 

mitigar el creciente número de paro se hizo evidente dada la crónica rigidez laboral que 

padecemos. En González JM (2017)31 el gobierno de España comenzó a recomponer la 

situación de crisis con la negociación de la facilidad crediticia con la UE, con la 

Reforma del sistema financiero y crediticio, y con la Reforma Laboral otorgando mayor 

flexibilidad dada la alta rigidez existente. Reforma Laboral, diseñada e implementada 

por la Ministra de Trabajo Fátima Báñez, caracterizada por la prevalencia de convenios 

de empresa frente a los convenios sectoriales que lastraban a las empresas en 

 

30 Empleo y paro en España. Su evolución desde 1976. Cap 4. Párr. 20. 

31 Párr. 4 
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dificultades y también por la creación del mecanismo de los ERTES precisamente para 

ayudar al tejido productivo operar en situación de crisis.32  

La gráfica nos muestra que desde el año 2014 hasta el año 2018 todo son descensos con 

el gobierno del PP no obstante “durante el primer año de gobierno de Rajoy los datos 

del paro continuaron empeorando. Durante 2013 se estabilizaron y en 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018 mejoraron. Respecto al empleo las cifras que deja Rajoy son 

espectaculares” (Sevillano, 2021)33. 

En el año 2018 inicia el gobierno de Pedro Sánchez y “durante 2018 y 2019 tanto el 

paro como la ocupación se mantienen, posiblemente gracias a no derogar las leyes 

laborales de Rajoy. A consecuencia del Covid-19, en 2020 la actividad económica se 

reduce, el paro se dispara y ello a pesar de que los trabajadores en ERTE’s se 

contabilizan como ocupados y no como parados” (Sevillano 2021)34. En el año 2020 se 

puede observar un aumento de la población desempleada. 

Con estos datos podemos ver como ha sido la evolución del número de desempleados y 

la de los diferentes gobiernos. “Aznar disminuyó la tasa de paro a valores mínimos 

históricos. Zapatero elevó el paro hasta niveles inaceptables. Con Rajoy crece en 2012 y 

2013 y disminuye desde entonces” (Sevillano, 2021)35. En el año 2020 se aprecia en la 

gráfica que el gobierno de Sánchez ha elevado el número de personas desempleadas. 

Donde podemos observar que el descenso de la población desempleada es más notable 

en el número total de hombres, pues se pasa de 3.205.600 millones en el año 2013 a 

1.527.800 millones en el año 2019. En el número total de mujeres desempleadas se pasa 

de 2.845.000 millones a 1.720.000 millones para los mismos años que en los hombres. 

Se puede observar que en el año 2020 se experimenta una subida en el número de 

 

32 Esta Reforma Laboral ha sido muy denostada desde los sindicatos, el Psoe y Podemos, que sin 
embargo desde que gobiernan han dilatado la vigencia de tal reforma, han presumido de los ERTES 
como si fuesen propios y incluso han prorrogado los Presupuestos Generales del Estado del 
ministro Montoro (PP) durante varios años. 

33 Empleo y paro en España. Su evolución desde 1976. Cap 4. Párr. 5. 

34 Empleo y paro en España. Su evolución desde 1976. Cap 4. Párr. 2. 

35 Empleo y paro en España. Su evolución desde 1976. Cap 2. Párr. 1. 
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desempleados en hombres con un total de 1.679.300 de desempleados y en mujeres con 

un total de 1.851.600 de desempleadas. 

Gráfico 4.15 (anexo tabla 15). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.16 Tasas de paro nacional y por sexo. 

Las tasas de paro resultan de la población parada y la población activa36. Se observa en 

la gráfica 4.16 que en el año 2007 la tasa de crecimiento del paro estaba en un 8,23%, 

habiendo una reducción respecto al año anterior. Para el año 2008 la tasa aumenta hasta 

el 11,25% y no para de aumentar hasta el año 2013, año en el que se alcanza la tasa más 

elevada de todo el periodo con un 26,09%. 

La herencia positiva que dejó el gobierno del PP en la tasa de paro al gobierno de 

Zapatero no se logró preservar. El desempleo no ceso de crecer hasta el año 2013 

alcanzándose una tasa de paro del 26,9% y con la actividad económica con un 

crecimiento negativo del PIB del 4,3%. En Gonzáles JM (2017)37 a la llegada del 

gobierno del PP en el año 2012 no se lo pusieron nada fácil ya que los sindicatos y la 

 

36 (Población desempleada/Población activa)*100. 

37 Párr. 4. 
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oposición presentaron dos huelgas generales sin interés alguno para los parados siendo 

necesario apelar al fomento de la competencia y a la flexibilización en todos los 

mercados para favorecer las ventas y la actividad económica. 

Se observa en la gráfica que a partir del año 2014 hasta el año 2019 son todo descensos 

en la tasa de paro y se logró invertir la situación de crecimiento, por lo que se puede 

decir que el PP ha hecho una buena gestión en su mandato dejando al gobierno de 

Sánchez en el año 2018 una tasa de paro del 15,25%, rebajando la tasa en casi 12 puntos 

desde el año 2013. En el año 2020 se aprecia un crecimiento en la tasa de paro por el 

parón de actividad. 

Las mujeres han sido las que han estado por encima en la tasa de paro en comparación 

con los hombres. En el año 2006 se puede observar cómo los hombres pasaron de tener 

una tasa de paro del 6,35% a en el año 2008 estar en un 10,05%, mientras que las 

mujeres se han tornado en un menor incremento, pasando en el año 2006 de un 11,34 % 

al 12,84% en el año 2008. 

La tasa de paro en mujeres llega a su punto más álgido en el año 2013, donde se sitúan 

en un 26,67% de crecimiento, y los hombres en este mismo periodo en un 25,60%. A 

partir del año 2014 hasta el año 2019 hay descensos en ambas tasas, siendo más 

pronunciado estos descensos en los hombres. Se observa que el crecimiento de la tasa 

de paro afecta más en las mujeres, pero el decrecimiento afecta más a los hombres. Para 

el año 2020 se observa que las tasas aumentan para ambos.  
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Gráfico 4.16 (anexo tabla 16). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.17 Costes laborales por trabajador y mes: totales y por grandes sectores de 

actividad. 

Estos costes laborales (en media) son los precios de la contratación laboral media de la 

población ocupada y también son los precios que, dada la rigidez a la baja que existe 

estructuralmente en el mercado laboral, determinan el nivel de paro existente (exceso de 

oferta de trabajo). 

En la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (2021)38 se indagan las cuentas de 

cotización cuya actividad esté encuadrada en los tres grandes sectores económicos 

(Industria, Construcción y Servicios), en concreto aquellos centros con actividades 

económicas comprendidas en las secciones de la B a la S de la CNAE-09. Por lo tanto, 

en esta gráfica 4.17 analizaremos los tres grandes sectores por separados y todas las 

actividades económicas comprendidas en la sección de la B a la S de la CNAE-09 

juntas. 

 

38 Cap. 2. Pág. 3 
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Como podemos observar en la gráfica y en la tabla entre el primer trimestre del año 

2008 y el cuarto trimestre del año 2020. Como podemos observar en la gráfica 4.17 en 

cuanto a la evolución de coste laboral por trabajador entre los diferentes sectores de la 

actividad de España, podemos ver que la industria es a quien le cuesta más un 

trabajador, en el primer trimestre del 2008 a la industria le salía mensualmente (en 

media) 2.599,82€ un trabajador, seguido por los servicios que en este mismo periodo le 

costaba 2.289,02€, y por último la construcción con 2.290,73€. 

Los costes laborales en el sector de la industria son superiores al coste de otros sectores. 

Como podemos observar en dicha gráfica la industria tocó su punto más álgido en el 

cuarto periodo del año 2014 donde el coste laboral por trabajador le costaba por mes 

3.204,56€, seguido en este caso por el sector de la construcción, el cual se situó en los 

2.849,36 € y los servicios, en este caso, tuvo unos costes laborales de 2.518,01€ por 

trabajador. 

En el año 2020 se puede observar que se cierra con un alto coste para todos los sectores. 

En este último año los costes laborales de la industria fueron de 3.295,05 €, seguido por 

el sector de la construcción con 2.904,11€, por las secciones de la B a la S con unos 

2.752,26€ y, por último, el sector servicios en unos 2.644,66 €. Podemos observar como 

en nuestra muestra los costes laborales más elevados se los lleva siempre la industria. 
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Gráfico 4.17 (anexo tabla 17). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.18 Costes laborales por hora efectiva de trabajo: totales y por grandes sectores 

de actividad. 

En la gráfica 4.18 podemos observar como la tendencia donde mas cuesta la hora 

laboralmente sigue siendo la industria, teniendo un coste de 18 € la hora efectiva, 

seguido por los servicios con 17,09 € y la construcción por 15,51 €. Esto quiere decir 

que cada hora trabajada le sale más caro al sector de la industria, seguida por los 

servicios, teniendo variaciones constantes hasta llegar al cuarto trimestre de 2020. 

En ese año la industria sigue teniendo el mayor coste por hora efectiva de 24,45 €, 

seguido de las secciones de la B a la S con un coste de 22,66€, sigue el sector de los 

servicios con 22,48 €y finalmente el sector de la construcción, con un coste de 20,68 €. 
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Gráfico 4.18 (anexo tabla 18). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

5. Conclusiones. 

El gobierno de Aznar deja una herencia positiva al gobierno de Zapatero, pero con la 

economía en crisis desde el año 2007 y con la incapacidad de mitigar sus efectos se 

refleja el mayor crecimiento de paro masivo y persistente, existente en el país.  

Tras la incapacidad del gobierno de zapatero de reducir la cifra de paro y de reconducir 

la economía se hace real y manifiesta la falta de unas reformas estructurales bien 

hechas. Con la entrada del gobierno de Rajoy en el año 2012 se ponen en marcha unas 

reformas necesarias. La reforma laboral trata de mitigar la rigidez existente y se 

reconduce la economía hacia datos positivos. Uno de los vértices de la reforma laboral 

es la reducción del número de parados total y se ha conseguido. 

El impacto positivo de estas reformas y de la buena gestión del gobierno se hace 

patentes sobretodo en las variables del PIB, el empleo y el paro. El PIB comienza a 

crecer, el empleo aumenta y el paro se reduce, unos datos muy buenos tras el fuerte 

impacto de la crisis. A lo largo del periodo de gobierno de Rajoy las variables 

analizadas muestran mejoras claras por lo que se puede deducir que un gobierno que 

opte por políticas encaminadas para que la economía crezca y a reconducir los 



 

 

 

           

Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071.  La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 922317291. Fax. 922317427  -  
www.ull.es 

 

38 

problemas que surgen en el mercado de trabajo dan buen resultado, independientemente 

de que partido gobierne. 

Que durante el periodo de gobierno de Rajoy la economía y el mercado laboral hayan 

obtenido buenas cifras quiere decir que para tratar de solucionar los problemas 

existentes en la economía y en el mercado de trabajo hay que centrarse en los problemas 

reales y de extrema necesidad que estos presentan. Se puede apreciar que esta mejoría 

en lo laboral y en la actividad económica han ido de la mano de la gestión política 

económica de gobiernos del PP. Se puede cotejar en todas las variables manejadas en el 

trabajo. 

Por lo tanto, podemos concluir que ante el fuerte impacto que tuvo la crisis en la 

economía y en el mercado de trabajo era necesario centrarse en los problemas de 

extrema necesidad y el gobierno existente supo dar respuesta a esto. Reducir la tasa de 

paro y aumentar el crecimiento del PIB era necesario para devolver la confianza a la 

población. El acierto en la gestión y en la implantación de las reformas necesarias por 

parte del gobierno del PP para mitigar la rigidez existente se hace manifiesta en todas 

las variables analizadas y dejan como herencia buenos números al gobierno de Sánchez. 

Veremos con el pasar de los años como hace su gobierno para que estas variables 

analizadas evolucionen favorablemente. Centrarse en los problemas de extrema 

necesidad es adecuado para que la economía y el mercado laboral obtengan buenas 

cifras. 

No obstante, los últimos datos de las variables analizadas desde el año 2017 en adelante 

nos muestra que hay una pausa en las mejoras que se estaban produciendo. Esto es, en 

parte, por culpa de que los diferentes agentes han ido perdiendo confianza en la 

economía española dada la inestabilidad política reinante. Reiteramos que hay que 

centrarse en los problemas de extrema necesidad y estar preparados para los problemas 

que están por venir para que los impactos negativos en la economía y en el mercado de 

trabajo no sean tan grandes, porque desde que se descentren los problemas de necesidad 

y haya inestabilidad comprobamos en nuestras variables que estás se recienten. 
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7. Anexos. 

Tabla 1. Tasas de variación del PIB (gráfico 4.1). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Tasa. 
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Tabla 2. Tasas de variación del número total de empleo nacional. (gráfico 4.2). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Tasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071.  La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 922317291. Fax. 922317427  -  
www.ull.es 

 

43 

Tabla 3. Relación entre las variaciones del PIB y el empleo (gráfica 4.3). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Tasa. 

 

Tabla 4. Tasas de variación del IPC (gráfica 4.4). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Tasa. 
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Tabla 5. Número total de activos nacional (gráfica 4.5). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Unidad de medida: Miles de personas. 

Tabla 6. Tasas de actividad nacional y por sexo (gráfica 4.6). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Tasa. 
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Tabla 7. Proyecciones de tasas de actividad (gráfica 4.7). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Tasa. 

Tabla 8. Número total de ocupados nacional (gráfica 4.8). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Miles de personas. 
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Tabla 9. Tasas de empleo nacional y por sexo (gráfica 4.9). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Tasa. 

Tabla 10. Número total de asalariados nacional (gráfica 4.10). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Miles de personas. 
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Tabla 11. Asalariados con contratos indefinidos y temporales (gráfica 4.11). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Miles de personas. 

Tabla 12. Asalariados por sector público y privado (gráfica 4.12). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Miles de personas. 
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Tabla 13. Ocupados por tipo de jornada: completa y parcial (gráfica 4.13). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Miles de personas. 

Tabla 14. Autónomos (gráfica 4.14). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Miles de personas. 
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Tabla 15. Número total de desempleados nacional (gráfica 4.15).  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Miles de personas. 

 

Tabla 16. Tasas de paro nacional y por sexo (gráfica 4.16). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Tasa. 
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Tabla 17. Costes laborales por trabajador y mes: totales y por grandes sectores de 

actividad (gráfica 4.17). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Euros. 

 

Tabla 18. Costes laborales por hora efectiva de trabajo: totales y por grandes 

sectores de actividad (gráfica 4.18). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Unidad de medida: Euros. 


