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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente memoria sobre el Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales, tiene 

su motivación en las prácticas realizadas, desde el mes de marzo hasta el mes de junio 

del presente año, en el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. Dicho 

organismo, elabora cada año el “Informe Económico y Social” de nuestra región,  en 

este caso del año 2013, y en el cual, mi compañero de máster Pedro Cueva Rodríguez y 

yo hemos participado. 

 

La estructura del citado informe divide el análisis en nueve capítulos de la 

siguiente forma: “Marco económico internacional y nacional”, “Economía asturiana”, 

“Demografía”, “Mercado de trabajo y relaciones laborales”, “Protección e inclusión 

social”, “Calidad de vida”, “Promoción económica y de empleo”, “Investigación, 

desarrollo e innovación” y “Política regional comunitaria en Asturias”; colaborando en 

la realización de los capítulos cuatro y cinco (“Mercado de trabajo y relaciones 

laborales” y “Protección e inclusión social”, respectivamente).  

 

Pese a que el trabajo fue conjunto y en equipo, mi compañero presentará el 

capítulo de protección e inclusión social y en mi caso, el capítulo relacionado con el 

mercado de trabajo y relaciones laborales. Para ello, se presenta a continuación un 

resumen del análisis descriptivo realizado, destacando los datos y evolución de algunos 

de los aspectos más relevantes del entorno laboral del Principado durante el pasado 

año, y relacionando a su vez dichos datos con el resto de comunidades autónomas y 

con el conjunto del país. Este estudio se apoya en diversas fuentes (citadas a lo largo 

del trabajo), principalmente la Encuesta de Población Activa1, elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística; y otras como Principales Series del Ministerio de 

Empleo y Seguridad social o la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. 

  

                                                 
1 Salvo indicación en contrario, los datos de la EPA que aparecen a lo largo de todo el trabajo corresponden a 

medias anuales. En las comparaciones a nivel autonómico realizadas a partir de datos de la Encuesta de 

Población Activa no se consideran Ceuta y Melilla, dado que sus datos pueden estar afectados por errores de 

muestreo significativos. 
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1. ACTIVIDAD 

 

1.1 Población potencialmente activa 

 

La actividad laboral hace referencia, en este caso, al conjunto de personas que la 

forman y que se mencionan a lo largo del apartado. En primer lugar la población 

potencialmente activa, abarca todas aquellas personas de 16 o más años, y que aún 

formando parte de la población inactiva, tienen posibilidad de convertirse en activos. 

 

Siguiendo la tendencia de años anteriores, la población potencialmente activa, se 

redujo en 2013 un 1,2 por ciento en promedio anual, cifrándose en 910.000 personas 

(el 52,8 por ciento eran mujeres), que representan el 2,4 por ciento del total nacional 

(38,2 millones, de los que el 51,4 por ciento eran mujeres). También disminuyó en el 

conjunto del país, aunque en menor medida (-0,6 por ciento), anotando el segundo 

retroceso consecutivo. 

 

La evolución reciente es el resultado de los descensos de los potenciales activos 

nacionales (-1,1 por ciento), como consecuencia de la sustitución de las generaciones y 

de los flujos de población, y de los extranjeros (-2,6 por ciento). Un comportamiento 

similar se observó en España, donde se redujo tanto la población extranjera (-4,3 por 

ciento) como la de nacionalidad española (-0,1 por ciento). 

 

1.2 Población activa 

 

Después del leve repunte anotado en 2012, la población activa2,  disminuyó en 

2013 un 1 por ciento de media anual, computándose 476.200 personas ocupadas o 

disponibles para incorporarse al mercado de trabajo, es decir, que buscan empleo 

(representan el 2,1 por ciento de los más de 22,7 millones de activos registrados en el 

conjunto del país). En España se produjo también un retroceso similar (-1,3 por ciento), 

el segundo, y de forma consecutiva, desde que se iniciara la crisis. 

                                                 
2 Todas aquellas personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia, suministran mano de 

obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha 

producción, éstos se subdividen en ocupados y parados. (Encuesta de Población Activa, INE). 
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Quienes frenaron el descenso de la población activa fueron las mujeres (1.600 

activas más que en 2012) lo que supone un incremento relativo del 0,7 por ciento), 

concentrándose la caída en el colectivo masculino (-6.300, un 2,5 por ciento menos). 

En cambio, a nivel nacional, se registraron sendos retrocesos, un -0,6 por ciento y un -

0,2 por ciento, respectivamente. Como resultado de esta evolución, la participación de 

las mujeres en la población activa en Asturias se elevó al 47,4 por ciento (0,7 puntos 

más que en el año anterior), permaneciendo así por encima de la cuota femenina 

española, que alcanzó el 46 por ciento (tras crecer dos décimas). 

 

Atendiendo a la edad, la mayor aportación al descenso de la población activa 

correspondió al colectivo de entre 25 y 34 años, que disminuyó tanto a nivel regional 

como nacional. En Asturias aumentó el número de activos entre 16 y 24 años y el de 

entre 45 y 54 años, mientras que en España lo hicieron los mayores de 44 años. 

 

Desde el punto de vista de la nacionalidad, la evolución fue negativa tanto para 

los activos nacionales como para los extranjeros, si bien fue más intensa la caída de los 

primeros (-1 por ciento) que la de los segundos (-0,6 por ciento). Igual 

comportamiento siguieron en España (-0,6 y -5,5 por ciento, respectivamente). 

 

El descenso de la población activa, inferior al registrado por la potencialmente 

activa, no impidió que la tasa de actividad avanzase ligeramente, hasta el 52,3 por 

ciento (una décima más que en 2012). De este modo, acortó la distancia con la tasa 

española, que retrocedió al 59,6 por ciento (tras caer dos décimas). 
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Gráfico 1: 

 

 

Unidad: miles, salvo indicación en contrario
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, Serie 2005-2013

Evolución de la población activa y de la tasa de
actividad según sexo. Asturias-España, 2005-2013
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Pese a la positiva evolución de la ratio asturiana, que contrasta con los 

retrocesos anotados en trece autonomías, nuestra región mostró de nuevo la menor 

tasa de actividad del entorno nacional, situándose a 13,5 puntos de Baleares, que se 

mantuvo como líder un año más. 

 

La brecha entre sexos se viene reduciendo de forma paulatina, pasando el 

diferencial de los 21,3 puntos en 2005 a poco más de 11 en 2013 (22,4 y 12,9 puntos, 

respectivamente, en España). Este acercamiento se debe a que mientras la tasa de 

actividad femenina ha venido aumentando de forma ininterrumpida durante el 

período analizado (ocho décimas en el último año) hasta alcanzar el 46,9 por ciento 

(desde el 38 por ciento), la masculina ha permanecido más estable, situándose en el 

58,4 por ciento (seis décimas menos que en 2012). También se recortaron las 

distancias a nivel nacional, si bien ambas tasas retrocedieron ligeramente, situándose 

en el 53,3 y 66,2 por ciento, respectivamente, nuevamente por encima de las 

asturianas. 

 

Comparativamente con el resto de comunidades autónomas, Asturias presentó 

los menores niveles de actividad tanto entre mujeres como entre hombres, mientras 

que Baleares volvió a registrar los mejores resultados, elevándose la tasa femenina al 

57,7 por ciento y la masculina al 70,3 por ciento. No obstante, la posición de nuestra 

región mejora si se atiende a la brecha de actividad por sexo, ocupando, en este caso, 

el segundo puesto en el ranking que encabezó Galicia, con 11,4 puntos a favor de los 

hombres, un diferencial que se disparó hasta los 17 puntos en Murcia, que lo cierra. 

 

Un año más, los niveles de actividad varían significativamente en función de la 

nacionalidad. Así, la tasa de actividad de la población extranjera en Asturias ascendió al 

76,4 por ciento, elevándose al 78,9 por ciento, en el caso de los extranjeros no 

comunitarios; superando la ratio de los nacionales3, 51,2 por ciento. En el conjunto del 

país, las ratios se sitúan en el 74,1 por ciento para los extranjeros, 76,8 por ciento para 

los extranjeros no comunitarios y 57,7 por ciento para los españoles. 

 

                                                 
3 En el caso de doble nacionalidad se computa exclusivamente la nacionalidad española, con el fin de evitar 

duplicidades. 
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1.3 Población inactiva 

 

Se consideran inactivas las personas que no trabajan y no están buscando 

trabajo. En general, este grupo se compone de: quienes se ocupan de su hogar; 

estudiantes; jubilados y prejubilados; personas que perciben una pensión distinta de la 

jubilación y de la prejubilación; aquellos que realizan trabajos sociales sin 

remuneración, actividades de tipo benéfico, etc. (excluidas las ayudas familiares); 

incapacitados para trabajar y quienes, sin ejercer ninguna actividad económica, 

reciben ayuda pública o privada o no estén incluidos en ninguna de las categorías 

anteriores. 

 

En 2013, la población inactiva se redujo un 1,4 por ciento, cifrándose en 433.800 

personas (-6.100), mientras que a nivel nacional aumentó un 0,4 por ciento, hasta 

superar los 15,4 millones. 

 

De cada diez inactivos, seis son mujeres, tanto en la región como en el conjunto 

del país. Asimismo, algo más de la mitad tiene 65 o más años. 
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Gráfico 2: 

 

 

Atendiendo a la clase principal de la inactividad destacan los 180.000 jubilados o 
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hogar, que representan cerca de una cuarta parte (26,4 por ciento en España). Les 

siguen, por este orden: perceptores de pensiones distintas de las de jubilación o 

prejubilación (51.200 personas), estudiantes (47.700) e incapacitados permanentes 

(42.500).  
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Fuente: INE, Encuesta de Poblacion Activa, 2013
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2. OCUPACIÓN 

 

2.1 Ocupados 

 

Se trata de personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 

estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de una retribución (salario, 

jornal o beneficio empresarial) en dinero o especie. Aunque también son ocupados 

quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por 

enfermedad, vacaciones u otro motivo sin perder su empleo.  

 

En 2013 continuó el proceso de destrucción de empleo iniciado en 2009 (en 

España en 2008). En promedio anual, la pérdida neta de puestos de trabajo afectó a 

14.600 personas (equivalen al 2,7 por ciento de los cerca de 532.000 empleos perdidos 

en el conjunto del país), lo que supone un descenso relativo del 3,9 por ciento, inferior 

al registrado en el año anterior (-4,6 por ciento), aunque superior al observado a nivel 

nacional (-3,1 por ciento). 

 

Con la pérdida del último año, el número de puestos de trabajo destruidos 

durante el período 2009-2013 se eleva ya a 89.000, que representan un descenso 

relativo del 19,9 por ciento. En el conjunto del país, la pérdida acumulada desde 2007 

es inferior (-17,7 por ciento, que equivale a -3,6 millones de empleos). 

 

La población ocupada se cifró en 361.600 personas (en torno al 53 por ciento 

eran hombres), que constituyen el 2,2 por ciento del agregado nacional. 

 

Al igual que en años anteriores, excepto 2012, la caída del empleo fue más 

acusada entre los hombres (-5,1 por ciento) que entre las mujeres (-2,5 por ciento). Del 

mismo modo, en España volvió a ser mayor el descenso del empleo masculino (-3,4 por 

ciento), que el del femenino (-2,7 por ciento). 

Atendiendo a la edad, los jóvenes fueron de nuevo los más afectados por la 

destrucción de empleo: la ocupación cayó en torno a un 7,5 por ciento entre los 

menores de 25 años, y un 9,4 por ciento entre los de 25 a 34 años (-11,0 y -7,8 por 



Mercado de trabajo y relaciones laborales 

11 
 

ciento, respectivamente, en España). Mientras el descenso fue del 0,5 por ciento entre 

los mayores de 44 años (igual que en el ámbito español). 

 

Gráfico 3: 

 

 

Unidad: miles, salvo indicación en contrario
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, Serie 2005-2013

Evolución de la población ocupada y de la tasa de
empleo según sexo. Asturias-España, 2005-2013
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El retroceso de la ocupación, sensiblemente superior al de la población 

potencialmente activa, arrastró la tasa de empleo hasta el 39,7 por ciento (-1,2 puntos 

respecto a 2012), situándose de nuevo por debajo de la ratio española, la cual 

disminuyó hasta el 43,9 por ciento (-1,1 puntos). 

 

De este modo, la tasa asturiana fue de nuevo la tercera más baja del país, pues 

solo superó a la andaluza (37,5 por ciento) y a la extremeña (37,2 por ciento). Esta 

última fue la única que avanzó en 2013 (0,2 puntos), oscilando los descensos entre los 

2,4 puntos de Aragón y los 0,1 de Baleares, que volvió a presentar la tasa de empleo 

más elevada del territorio nacional (51,1 por ciento). 

 

2.2 Ocupados según sector de actividad 

 

La destrucción de empleo se concentró principalmente en la construcción, donde 

se perdieron 7.000 empleos, lo que supone un descenso relativo del 22,9 por ciento. 

También disminuyó el número de ocupados en la industria y en los servicios, aunque 

en menor medida: 4,7 y 2,3 por ciento, respectivamente; mientras que en el sector 

primario aumentó un 7,9 por ciento. A nivel nacional, el deterioro de la ocupación 

afectó a todos los sectores, especialmente a la construcción (-11,4 por ciento); seguida 

de la industria (-5,7 por ciento), los servicios (-2 por ciento) y la agricultura (-1,1 por 

ciento). 

 

2.3 Ocupados según jornada de trabajo 

 

Al igual que en el año anterior, el ajuste recayó sobre los trabajadores a tiempo 

completo, que disminuyeron un 4,8 por ciento (-15.500 empleos), moderando así el 

ritmo de caída (-1,3 puntos respecto a 2012); mientras que el empleo a tiempo parcial 

aumentó un 1,6 por ciento (800 empleos), anotando el segundo incremento 

consecutivo. Del mismo modo, en España se destruyó un 4,5 por ciento del empleo a 

tiempo completo (126.000 puestos perdidos) y se crearon un 5,4 por ciento de 

empleos a tiempo parcial (137.000). Como consecuencia de dicha evolución, la tasa de 

ocupación a tiempo parcial avanzó 0,7 puntos, hasta el 14 por ciento, manteniéndose 

por debajo de la española, que ascendió al 16 por ciento (tras avanzar 1,3 puntos). 
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 De nuevo, el trabajo a tiempo parcial tuvo especial incidencia entre las mujeres, 

pues afectó al 24,2 por ciento de las ocupadas, frente a solo el 5 por ciento de los 

hombres. Unas proporciones que ascienden al 25,8 y 7,9 por ciento, respectivamente, 

en el conjunto del país. En 2013 se mantuvo la brecha, tanto en Asturias como en 

España, al aumentar prácticamente en la misma medida la tasa de ocupación a tiempo 

parcial femenina (0,7 y 1,3 puntos, respectivamente) y la masculina (0,6 puntos en 

nuestra región y 1,3 puntos en el conjunto del país).  

 

 2.4 Ocupados según situación profesional 

 

En un contexto de destrucción de empleo, el número de trabajadores por cuenta 

propia aumentó un 5,6 por ciento (4.100 empleos más que en 2012) y alcanzó los 

77.500 empleos (2,6 por ciento del total nacional), mientras que el empleo asalariado 

se redujo en un 6,2 por ciento (-18.700 puestos de trabajo), hasta los 284.000 empleos 

(2,1 por ciento del total de asalariados en España). En el ámbito nacional, las 

variaciones fueron de igual signo, aunque de menor intensidad: 0,1 y -3,8 por ciento, 

respectivamente.  

 

Tras la evolución del último año, la tasa de asalarización se redujo al 78,5 por 

ciento (-2 puntos) en Asturias y al 81,8 por ciento (-0,6 puntos) en España. De este 

modo, nuestra región se situó en la tercera posición por la cola en el ranking 

autonómico, liderado por Madrid y cerrado por Galicia, con tasas del orden del 87 y 77 

por ciento. 

 

Atendiendo al género, la tasa de asalarización de las mujeres retrocedió al 81,6 

por ciento (-1,4 puntos), situándose de nuevo por encima de la ratio masculina, que 

descendió al 75,8 por ciento (-2,4 puntos). De la misma manera, en el conjunto del país 

disminuyeron las dos tasas, si bien lo hizo con mayor intensidad la masculina (-0,7 

puntos) que la femenina (-0,4 puntos), ampliándose la brecha entre ambas, pues se 

situaron en el 77,9 y 86,6 por ciento, respectivamente. 
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Desde el punto de vista de la duración del contrato de los asalariados, el ajuste 

fue más acusado entre quienes tenían un contrato indefinido, pues disminuyeron un 

6,3 por ciento (-14.700 empleos), un descenso que se suma a los de los cuatro años 

anteriores; mientras que los temporales se redujeron en un 5,7 por ciento (-4.000 

empleos). A nivel nacional se observó la misma tendencia, si bien fue mayor el 

retroceso de los temporales (-4,8 por ciento) que el de los indefinidos (-3,4 por ciento). 

 

El mayor descenso del empleo indefinido en comparación con el del empleo 

temporal favoreció un leve avance de la tasa de temporalidad, que se situó en el 23,1 

por ciento (0,1 puntos), de nuevo por debajo de la española, la cual retrocedió 

ligeramente, hasta el 23,4 por ciento (-0,2 puntos). 
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Gráfico 4: 
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Analizando el empleo asalariado, se constata la caída tanto del empleo privado 

como del público, si bien fue menos acusada en el primero (-4,2 por ciento) que en el 

segundo (-11,8 por ciento). El mismo comportamiento se produjo en el conjunto del 

país, donde también fue más marcado el retroceso del empleo público, pues casi dobló 

la caída registrada en el empleo privado (-6,1 por ciento frente a -3,1 por ciento).  

 

En consecuencia, la tasa de asalarización pública —proporción que representan 

los asalariados del sector público respecto al total de ocupados— retrocedió 1,8 

puntos en el último año, situándose en el 19,2 por ciento, por encima de la ratio 

española, que se redujo al 16,9 por ciento (-0,5 puntos). 

 

2.5 Ocupados según tamaño del centro de trabajo 

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa4, las empresas de 

menor dimensión (10 o menos trabajadores) fueron las que ocuparon el mayor 

volumen de efectivos laborales, tanto a nivel nacional como regional: en torno al 41,5 

por ciento en ambos casos. La distribución en los restantes tramos analizados sigue 

también un patrón similar en los dos ámbitos, destacando las empresas que ocupan de 

11 a 49 trabajadores, que absorbieron el 28,7 por ciento y 26,1 por ciento, 

respectivamente. 

 

Aunque las proporciones son semejantes, los cambios respecto a 2008, año del 

comienzo de la crisis actual, no han ido en la misma dirección en los dos ámbitos. En 

Asturias, los centros de trabajo de menor tamaño redujeron su peso relativo 3,2 

puntos, mientras que en España lo aumentaron en 1,9 puntos.  

 

2.6 Afiliaciones a la Seguridad Social 

 

Desde 2009, la afiliación a la Seguridad Social no ha dejado de retroceder, 

acumulando una caída del 15,5 por ciento en estos cuatro años (-14,9 por ciento a 

nivel nacional), tras registrar el record histórico en 2008 (405.000 afiliados). En 2013, el 

                                                 
4En informes anteriores del Consejo Económico y social de Asturias se venía utilizando la información de la 

Encuesta de Coyuntura Laboral, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que se ha dejado de elaborar en 

2012. 
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número medio de afiliados al Sistema de la Seguridad Social en alta laboral se cifró en 

342.3005, lo que significa una caída anual del 4,3 por ciento, superior a la registrada en 

el ámbito nacional (-3,3 por ciento), donde se rozaron los 16,3 millones de afiliados. 

 

El descenso de la afiliación fue generalizado en todo el país, observándose los 

peores datos en Castilla-La Mancha (-5,6 por ciento), Cantabria (-4,6 por ciento) y 

Asturias (-4,3 por ciento, el mismo porcentaje de descenso que en el año anterior). 

Frente a estas, Baleares registró un incremento de medio punto en las cifras de 

afiliación.  

 

Desde el punto de vista del régimen de la Seguridad Social, algo más de las tres 

cuartas partes de los afiliados se encuadran en el Régimen General (263.100 afiliados6, 

de los que cerca de 1.000 corresponden al Sistema Especial Agrario7 y 9.100, al Sistema 

Especial de Empleados de Hogar8) y algo más de una quinta parte, en el Régimen 

Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (75.000 afiliados, de los 

cuales 9.600 corresponden al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios9). 

Proporciones que varían a nivel nacional, donde absorbieron el 81,0 y 18,6 por ciento, 

respectivamente. 

 

En comparación con el año precedente, la afiliación media cayó en todos los 

regímenes, excepto en el Sistema Especial de Empleados de Hogar10 (19,2 por ciento), 

observándose, de nuevo, el descenso relativo más acusado en el Régimen Especial de 

la Minería del Carbón (-10 por ciento). Igual comportamiento se dio en el conjunto del 

país, donde los afiliados en el Sistema Especial de Empleados de Hogar aumentaron 

algo más que en nuestra región (19,8 por ciento). Cabe señalar, por su importancia 

                                                 
5 Datos de afiliación media, como media anual de los promedios mensuales. 
6Incluye los datos de cuidadores no profesionales. 
7 Con efectos 1 de enero de 2012, y en virtud de la Ley 28/2012, de 22 de septiembre, el Régimen Especial 

Agrario de la Seguridad Social se integró en el Régimen General de la Seguridad Social, en el nuevo Sistema 

Especial Agrario. 
8 Con efectos 1 de enero de 2012, y en virtud de la Ley 27/2012, de 22 de septiembre, el Régimen Especial de 

los Empleados de Hogar se integró en el Régimen General de la Seguridad Social, en el nuevo Sistema Especial 

de Empleados de Hogar. 
9 Con efectos 1 de enero de 2008, y en virtud de la Ley 18/2007, de 4 de julio, los trabajadores por cuenta 

propia del Régimen Especial Agrario se integraron en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos, en el nuevo Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA). 
10Desde enero de 2013, en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se incluyen las afiliaciones del 

extinguido Régimen Especial de Empleados de Hogar. 
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cuantitativa, la caída del Régimen General11 en los dos ámbitos (-5,8 por ciento en 

nuestra región y -4,3 por ciento en el conjunto nacional).  

 

Por otra parte, el número medio de empresas inscritas en la Seguridad Social12 

prosiguió en la senda descendente iniciada en 2008, tanto nivel regional como 

nacional, con unos retrocesos del 4,3 y 2,3 por ciento, respectivamente. En promedio 

anual, Asturias computó 27.290 empresas inscritas en la Seguridad Social, que 

equivalen al 2,3 por ciento del agregado nacional (1,17 millones de empresas). Desde 

que se inició la crisis, el número medio de empresas inscritas disminuyó un 15,2 por 

ciento en nuestra región, en torno a 2 puntos menos que en España. 

 

3. DESEMPLEO 

 

3.1 Desempleo estimado13  

 

La continua destrucción de empleo agravó el problema del paro en 2013, que 

volvió a crecer con fuerza, anotando el sexto año consecutivo de incremento. 

 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, el desempleo creció un 9,5 

por ciento, contabilizándose un promedio de 114.500 parados (9.900 más que en 

2012), de modo que se alcanzó una cifra record, que casi triplicaba a la de 2008. A nivel 

nacional, el aumento fue menor, del 3,9 por ciento, llegando a rozar los 6 millones de 

parados (casi 226.000 más que en el año previo), aunque el balance de los últimos 

cinco años arroja un saldo similar al de Asturias, con un volumen de parados que 

triplica ampliamente al del año 2007. 

 

Al avance del paro contribuyeron tanto los hombres como las mujeres, aunque 

en diferente grado: el desempleo entre ellos aumentó un 7,2 por ciento (4.000 más) y 

entre ellas, un 12 por ciento (5.900 desempleadas más); siendo menor la incidencia a 

                                                 
11 Excluidos los Sistemas Especiales Agrario y Empleados de Hogar. 
12 Empresas del Régimen General, excluidos los Sistemas Especiales Agrario y Empleados de Hogar, y del 

Régimen Especial de la Minería del Carbón, con trabajadores en alta. 
13 Según la EPA, serán parados todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de referencia 

han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Son parados también 

quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos 

primeras condiciones. 
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nivel nacional (2,2 y 5,9 por ciento, respectivamente). Con esta evolución, por segundo 

año consecutivo las mujeres han ganado protagonismo en el crecimiento del 

desempleo, representando ya el 48 por ciento de los parados (47,2 por ciento en 

España). 

 

Por grupos de edad, el desempleo aumentó en todos ellos, excepto en el de 

mayores de 55 años, cuya reducción fue del 4,1 por ciento. En tanto, fue en el conjunto 

del país donde disminuyó entre los menores de 35 años, registrándose el mayor 

incremento en el grupo de 55 y más años (15 por ciento). 
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Gráfico 5: 

 

 

Evolución y estructura de la población desempleada.
Asturias-España, 2005-2013

Unidad: miles, salvo indicación en contrario
Fuentes: INE, Encuesta de Población Activa, serie 2005-2013
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 Atendiendo al nivel educativo, el paro aumentó con carácter general, aunque lo 

hizo con más intensidad en el colectivo de los que cuentan con estudios secundarios-

segunda etapa, anotó un incremento cercano al 26 por ciento (22 puntos más que en 

España). Del total de parados, casi un tercio tiene estudios secundarios-primera etapa; 

algo más de una cuarta parte, estudios secundarios-segunda etapa; y en torno al 30 

por ciento), educación superior. A nivel nacional se anotó el mayor avance del paro en 

educación superior, excepto doctorado (9,5 por ciento). La formación más común 

entre los parados es la educación secundaria-primera etapa (37 por ciento); seguida de 

la de segunda etapa (23,4 por ciento).  

 

El aumento del peso de los parados de larga duración fue generalizado en todo el 

país, mostrando nuestra región el segundo incremento más elevado, después de 

Castilla-La Mancha (11,9 puntos porcentuales). Tras esta evolución reciente, el balance 

fue muy negativo para Asturias, que pasó de ser una de las regiones con menor 

incidencia del paro de larga duración, a ser la tercera con mayor ratio, 60,6 por ciento 

(58,5 por ciento en España). Frente a ella, Baleares registró de nuevo el menor valor 

(47,2 por ciento). 

 

El fuerte incremento del paro disparó la tasa de desempleo —proporción de 

población activa que se encuentra desocupada— 2,3 puntos, hasta el 24,1 por ciento. 

Aunque el avance fue menor en el conjunto del país (1,4 puntos), la tasa española se 

mantuvo por encima de la asturiana, al elevarse al 26,4 por ciento. En ambos casos se 

alcanzó el mayor valor de los últimos años, acumulando ambos un incremento del 

orden de 15 puntos en comparación con el ejercicio 2008. 
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Gráfico 6: 

 

 

Al igual que en 2012, la tasa de paro femenina aumentó en mayor medida que la 

masculina (2,5 y 2,1 puntos, respectivamente), permaneciendo ligeramente por 

encima: 24,4 y 23,8 por ciento, respectivamente. Del mismo modo, en España la tasa 

de las mujeres avanzó 0,5 puntos más que la de los hombres (1,6 y 1,1 puntos, 

respectivamente), alcanzado el 27 por ciento la primera y el 25,8 por ciento la 

segunda. 

 

En general, a nivel autonómico las mujeres muestran niveles más elevados de 

paro que los hombres en todo el territorio español, con ratios que van desde el 16 por 

ciento del País Vasco al 38,1 por ciento de Andalucía. En el caso de los hombres, las 

tasas fluctúan entre el 15,7 por ciento del País Vasco y el 34,9 por ciento de Andalucía. 

 

La incidencia del desempleo varía significativamente en función de la 

nacionalidad. Así, en Asturias, la tasa de desempleo de los extranjeros se elevó al 44,1 

Evolución de la tasa de paro según sexo.
Asturias-España, 2005-2013

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, Serie 2005-2013
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por ciento, casi duplicando a la de los nacionales, 22,6 por ciento, (3,5 y 2,2 puntos, 

respectivamente). En España, la brecha se redujo nuevamente, aunque de forma leve, 

situándose las tasas en el 37,1 por ciento para los extranjeros y en el 24,6 por ciento 

para los españoles (1,1 y 1,5 puntos más, respectivamente). Dentro del colectivo de 

extranjeros, la incidencia del desempleo entre los no comunitarios superó a la de los 

comunitarios, tanto a nivel nacional como regional. 

 

Examinando la evolución de la tasa de desempleo atendiendo a los grupos de 

edad, destaca la elevada incidencia del paro en el colectivo de los jóvenes —menores 

de 25 años—, pues alcanzó al 54,7 por ciento de los activos asturianos y al 55,7 por 

ciento de los españoles, tras avanzar 5,5 y 2,5 puntos, respectivamente, en el último 

año. Cabe señalar que la incidencia del desempleo juvenil ha venido aumentando de 

forma ininterrumpida desde que se iniciara la crisis, acumulando unos incrementos del 

orden de los 33 puntos en nuestra región y de los 31 en España. 

 

La tasa de paro juvenil repuntó prácticamente en todo el país, haciéndolo con 

mayor intensidad en Cantabria (10,7 puntos más que en 2012). Con todo, Andalucía 

registró de nuevo la tasa más elevada del entorno nacional, 66,1 por ciento, en tanto 

Baleares ocupó el lugar opuesto, con una tasa del 45,3 por ciento. Por su parte, 

Asturias se mantuvo en una posición intermedia, tanto en el caso del desempleo 

juvenil como en el desempleo adulto.  

 

3.2 Paro registrado 

 

De acuerdo con los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el paro 

registrado14 continuó aumentando en 2013, llegando a rozar los 104.000 parados en 

promedio anual, lo que representa un incremento anual del 5,3 por ciento (5.200 

personas más que en el ejercicio precedente)15. La misma tendencia se observó en el 

conjunto del país, donde se superaron los 4,8 millones de desempleados, si bien el 

                                                 
14 Según el Servicio Público de Empleo Estatal, el paro registrado son todas aquellas demandas registradas en 

los Servicios Públicos de Empleo que se encuentran en alta el último día laborable del mes de referencia, 

excluyendo las que correspondan a las siguientes situaciones descritas en la Orden Ministerial de 11 de Marzo 

de 1.985. 
15Cifra inferior en 10.500 parados al dato estimado por la Encuesta de Población Activa.  
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ritmo de crecimiento fue inferior (2,6 por ciento). A pesar de esta evolución, el balance 

de los últimos seis años arroja un resultado menos desfavorable para Asturias, pues el 

incremento acumulado durante dicho período asciende al 107,8 por ciento, en tanto 

que en España se aproxima al 138 por ciento. 

 

Atendiendo al género, el paro registrado aumentó con similar intensidad entre 

los hombres (5,2 por ciento) y entre las mujeres (5,4 por ciento). En el conjunto 

nacional fue más acusado el incremento del paro masculino (1,4 por ciento) que el del 

femenino (3,8 por ciento). En términos generales, el paro registrado se distribuyó 

prácticamente al 50 por ciento en los dos ámbitos16. 

 

Considerando la edad de los desempleados, el paro registrado disminuyó entre 

los menores de 25 años (-5,8 por ciento), al tiempo que se incrementaba en los grupos 

de entre 25 y 44 años y de 45 y más años (2,5 y 12,2 puntos porcentuales, 

respectivamente).  

 

Sectorialmente, el paro aumentó en todos los sectores, excepto en la 

construcción, donde permaneció prácticamente en los niveles del año anterior. El 

mayor incremento relativo correspondió nuevamente a la agricultura, con un 18,1 por 

ciento de parados más que en 2012. Le siguen, por este orden, los servicios y la 

industria, con un 6,4 y 4,9 por ciento, respectivamente. Por su parte, el número de 

parados sin empleo anterior aumentó en un 5,5 por ciento. 

 

En España aumentó el paro registrado en los servicios y en el sector agrario, 

siendo más intenso en este último (19,4 y 6,5 por ciento, respectivamente). En cambio, 

en la industria y en la construcción el paro descendió un 0,7 y 9,5 por ciento, 

respectivamente, y en la categoría de parados sin empleo anterior, un 3,5 por ciento. 

 

La evolución reciente se concretó en un ligero cambio en la estructura sectorial 

del paro registrado. Así, cerca de dos tercios de los desempleados se encuadraban en 

el sector servicios (65,4 por ciento); el 14,9 por ciento, en la construcción; el 10,6 por 

                                                 
16 Estos datos difieren de los obtenidos de la EPA (comentados en el apartado anterior), según la cual las 

mujeres suponen menos de la mitad de los parados tanto en nuestra región como en el conjunto del país. 
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ciento, en la industria; el 1,5 por ciento, en la agricultura; y el 7,6 por ciento restante, 

en la categoría sin empleo anterior. 

 

A nivel nacional, la distribución difiere ligeramente: los servicios concentraron 

cerca del 63 por ciento; la construcción, el 14,5 por ciento; la industria, el 10,9 por 

ciento; la agricultura, el 4,2 por ciento; y la categoría sin empleo anterior, el 7,8 por 

ciento restante.  

 

En lo que respecta a la distribución del paro registrado en el territorio asturiano, 

cabe señalar que la mayor parte de este se concentra en un número reducido de 

municipios, en línea con la distribución de la población. Así, solo quince de los setenta 

y ocho municipios existentes acogieron, individualmente, más de un 1 por ciento de los 

demandantes desocupados en la región. Entre ellos destacan Gijón y Oviedo, que 

aglutinaron a casi la mitad del total regional (en torno a 29.800 y 21.100 personas, 

respectivamente). 

 

Al igual que ocurrió en España, el aumento del paro registrado fue casi 

generalizado en el territorio asturiano, pues solo descendió en quince municipios. Las 

variaciones oscilaron desde la caída del 31 por ciento en Illano al aumento de casi el 26 

por ciento en Proaza, pasando por el 5 por ciento de Gijón y Oviedo. En conjunto, estos 

dos últimos municipios aportaron cerca de la mitad de los nuevos parados (alrededor 

de 1.400 y 1.000, respectivamente). 

 

Por sexo, el paro registrado masculino disminuyó en dieciséis municipios y el 

femenino, en diecinueve. Ahora bien, el desempleo repuntó con más intensidad entre 

las mujeres que entre los hombres en la mayor parte de la región. Este es el caso de 

Gijón y Oviedo, donde el paro masculino avanzó, respectivamente, un 4,6 y 4,8 por 

ciento, frente al 5,3 y 5,5 por ciento del femenino.  
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4. MOVIMIENTO LABORAL 

 

4.1. Demandas, ofertas y colocaciones 

 

Después de dos años consecutivos de aumentos, el número de altas de 

demandas de empleo disminuyó en 2013, tanto a nivel regional como nacional, si bien 

la caída fue mayor en Asturias: 7,5 y 2,1 por ciento, respectivamente. En el transcurso 

del ejercicio se registraron 165.400 altas de demandas de empleo17 en el Servicio 

Público de Empleo del Principado de Asturias, que representan el 1,8 por ciento de las 

inscritas en España, donde se contabilizaron 8,8 millones.  

 

Por su parte, las altas de puestos ofertados18 descendieron un 30,4 por ciento en 

Asturias, cambiando la trayectoria de años anteriores, en tanto que en España 

aumentaron un 19 por ciento. En total, durante 2013 se gestionaron alrededor de 

5.700 ofertas de trabajo en el SEPEPA, volumen que equivale al 1,4 por ciento del total 

nacional (cerca de 400.000 ofertas).  

 

Los puestos ofrecidos por las empresas para su gestión por el Servicio Público de 

Empleo solo constituyen el 3,4 por ciento de las altas de demandas producidas en 

Asturias (1,1 puntos menos que en 2012); proporción inferior a la registrada en el 

conjunto del país, que se situó en el 4,6 por ciento (0,8 puntos más que en el año 

precedente). 

 

Las colocaciones19 aumentaron un 6 por ciento, 1,5 puntos porcentuales menos 

que en España. A lo largo del año se cubrieron en torno a 261.000 puestos de trabajo 

(15.000 más que en 2012), que representan el 1,7 por ciento de las colocaciones 

registradas a nivel nacional (alrededor de 15,1 millones). La evolución mensual 

muestra una clara estacionalidad, pues en julio volvió a registrarse el mayor volumen 

                                                 
17 Inscripciones como demandantes formalizadas por las Oficinas del Servicio Público de Empleo. 
18 Puestos de trabajo ofrecidos por las empresas y organismos públicos o privados registrados en las Oficinas 

del Servicio Público de Empleo para que estas gestionen su cobertura con los demandantes más idóneos. 
19 Puestos de trabajo cubiertos por trabajadores. Las colocaciones pueden efectuarse por vía de gestión 

(colocaciones gestionadas), que son las realizadas mediante gestión de las Oficinas del Servicio Público de 

Empleo, o por vía de comunicación (colocaciones comunicadas), aquellas que son conocidas a través de las 

comunicaciones de contratación realizadas por los empleadores y por presentación de contratos a registro, 

cuando estos no son consecuencia de una colocación gestionada por las Oficinas del Servicio Público de 

Empleo. 
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de colocaciones y en febrero, el más bajo (octubre y febrero, respectivamente, en el 

ámbito nacional). 

 

Un año más, el número de colocaciones (la mayoría son comunicadas) superó 

ampliamente al número de puestos de trabajo ofrecidos por las empresas para su 

gestión. En 2013, las Oficinas del Servicio Público de Empleo solo gestionaron el 2,2 

por ciento de las colocaciones en Asturias, 0,5 puntos menos que en el conjunto del 

país. Esto se traduce en un descenso del nivel de intermediación laboral de 1,1 puntos, 

que contrasta con el leve incremento registrado en España (0,3 puntos). 

 

4.2 Contratación laboral 

 

Los contratos de trabajo se clasifican en dos grandes categorías en función de su 

duración: indefinidos —concertados sin establecer límites de tiempo a la prestación de 

servicios— y temporales —de duración determinada—. A su vez, atendiendo al 

régimen de dedicación se distingue entre contratos a tiempo completo y contratos a 

tiempo parcial. 

 

Para el análisis de la contratación laboral que se presenta a continuación se han 

seguido los criterios del Servicio Público de Empleo Estatal, que agrupa las distintas 

modalidades en contratos iniciales —cuando se formaliza la relación laboral por 

primera vez— y contratos convertidos en indefinidos —aquellos concertados por 

tiempo determinado que, al amparo de la normativa en vigor, son transformados en 

indefinidos—20. Existe una tercera categoría, relativa a las prórrogas de contratos —

contratos de duración temporal que una vez finalizada su duración inicial pueden 

prorrogarse—, que en este informe no se considera. 

 

En el transcurso del año 2013 se formalizaron cerca de 258.000 nuevos contratos 

en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, lo que representa un 

                                                 
20 La razón de diferenciar entre unos y otros se debe a la necesidad de evitar duplicidades, pues el contrato 

origen del convertido en indefinido ya fue contabilizado en su día. 
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incremento anual del 5,8 por ciento, contrastando con las caídas de los dos años 

anteriores (-3,5 por ciento en 2011 y -6,7 por ciento en 2012)21. 

 

Los contratos formalizados en la región constituyen el 1,7 por ciento del total 

registrado en España (cerca de 14,8 millones), donde se observó igual 

comportamiento, si bien el aumento fue mayor (7,4 por ciento). 

 

Del total de contratos suscritos, solo un 2,5 por ciento eran conversiones (2,7 por 

ciento en España), lo que supone un nuevo recorte de su cuota en la contratación 

laboral (-0,3 puntos), dos décimas más que a nivel nacional. Esta pérdida de peso se 

explica por la combinación de dos factores: el descenso de los contratos convertidos 

en indefinidos (-5,2 por ciento) y el repunte de los iniciales (6,1 por ciento). En España 

evolucionaron al alza ambos, si bien fue menor el incremento de los primeros: 1 por 

ciento frente a 7,6 por ciento. 

 

Atendiendo a la duración de los contratos, se observan diferentes 

comportamientos, mientras los indefinidos disminuyeron un 0,4 por ciento, los 

temporales experimentaron un aumento del 6,3 por ciento. En cambio, en España 

evolucionaron positivamente ambos: 4,5 y 7,7 por ciento, respectivamente. 

 

 Como resultado de lo anterior, la proporción de contrataciones indefinidas, es 

decir, la tasa de estabilidad, disminuyó ligeramente (-0,4 puntos), situándose en el 6,8 

por ciento (17.490 contratos indefinidos), por debajo de la tasa española, que 

retrocedió al 7,7 por ciento (-0,2 puntos). 

 

Desde el punto de vista de la modalidad de contratación, y como viene siendo 

habitual, la mayoría de los contratos se concentraron en dos figuras de carácter 

temporal: eventual por circunstancias de la producción (más de 117.000 nuevos 

contratos) y obra o servicio (en torno a 83.900 contratos), que aglutinaron 

respectivamente el 45,4 y 32,6 por ciento del total (en España, 41,1 por ciento los 

primeros y 40,1 por ciento los segundos).  

                                                 
21 Descontado el efecto estadístico derivado de la inscripción en 2012, como nuevos contratos, de las altas en el 

Sistema Especial de Hogar dentro del Régimen General de afiliación a la Seguridad Social, que en su mayoría 

provenían del trasvase desde el Régimen Especial de Empleados de Hogar. 
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Las modalidades de contratación que experimentaron el mayor descenso relativo 

interanual fueron de sustitución por jubilación (-90,5 por ciento), jubilación parcial (-

62,1 por ciento) y relevo (-49,4 por ciento)22, lo que se explica por el endurecimiento 

de las condiciones para acceder a la jubilación antes de la edad legal, como 

consecuencia de los cambios legislativos. En España afectó de una forma muy similar, 

con reducciones del 76,2; 52,8 y 40,7 por ciento, respectivamente. En sentido 

contrario, destacan el contrato temporal de personas con discapacidad en nuestra 

región (incremento del 28 por ciento) y el de formación en el país (75,1 por ciento). 

 

Analizando los contratos iniciales según sector de actividad destaca el terciario, 

que absorbió el 85,9 por ciento (cerca de 216.000 contratos), 12,4 puntos más que a 

escala nacional. Por su parte, la industria concentró el 7,4 por ciento (18.600 

contratos); la construcción, el 5,5 por ciento (13.800); y la agricultura, el 1,2 por ciento 

restante (en torno a 3.000). Estas proporciones varían en el conjunto del país: 5,6; 6,8 

y 14,1 por ciento, respectivamente. 

 

Este año aumentó la contratación en todos los sectores, tanto a nivel regional 

como nacional, salvo en la construcción, que anotó un descenso en los dos ámbitos (-

1,8 y -0,5 por ciento, respectivamente), y la industria asturiana que sufrió un descenso 

(-2,5 por ciento). 

 

• Contratación laboral de las empresas de trabajo temporal  

 

Tras dos años consecutivos de disminución de los contratos de puesta a 

disposición a través de empresas de trabajo temporal (en adelante ETT), en 2013 

repuntaron un 28 por ciento y rozaron los 31.800 contratos. En el conjunto del país 

también aumentaron, aunque en menor medida (9,2 por ciento), llegando a los 2,2 

millones de contratos. 

 

                                                 
22Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 

trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 
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Con el aumento del último año, la contratación laboral a través de ETT ganó peso 

en el total de los contratos iniciales registrados en nuestra región, situándolo en el 

12,7 por ciento (2,1 puntos más que en 20012), un nivel similar al del período 2010-

2011. Igual comportamiento se observó en España, si bien el incremento fue menor 

(0,2 puntos). Pese a ello, este tipo de contratación continuó teniendo menos 

relevancia en nuestra región que en el conjunto del país, donde representó el 15,4 por 

ciento de los contratos iniciales. 

 

 

5. RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 

5.1 Negociación colectiva 

 

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social (actualizados a 30 de junio de 2014), el número de convenios colectivos de 

trabajo registrados (firmados y revisados) en Asturias con efectos económicos en 2013 

ascienden a 70 y representan el 3 por ciento del agregado nacional (2.325)23. Dichos 

convenios afectaron a algo más de 106.600 trabajadores, que conforman el 1,5 por 

ciento de la población cubierta en España (cerca de 6,9 millones de trabajadores). 

 

Atendiendo al ámbito funcional de los convenios colectivos registrados, la mayor 

parte (más de dos tercios) eran de ámbito empresarial tanto en nuestra región como 

en el conjunto del país. Pese a su volumen, estos convenios solo dieron cobertura a 

algo más de 8.000 trabajadores en Asturias, es decir, al 7,6 por ciento, una proporción 

superior a la registrada en el conjunto del país (6,5 por ciento). Esto indica que los 22 

convenios de ámbito supraempresarial afectaron al 92,4 por ciento de los 

trabajadores.  

  

                                                 
23 Estos datos están sujetos a revisiones hasta mayo de 2015, pues durante este período pueden registrarse 

convenios cuyos efectos económicos se retrotraen a 2013. 
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Gráfico 7: 

 

 

5.2 Salarios, costes laborales y duración de la jornada de trabajo 

 

• Salarios 

 

Según los datos provisionales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 

aumento salarial inicialmente pactado en los convenios colectivos se situó en el 0,54 

por ciento, igual que a nivel nacional. Estos aumentos son acordes con la pauta fijada 

en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC)24, en el que se 

establecía una subida máxima del 0,6 por ciento. En ambos casos el incremento salarial 

                                                 
24 Suscrito por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española 

de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la 

Unión General de Trabajadores (UGT) el 25 de enero de 2012. 

Evolución de los convenios colectivos registrados y de
los trabajadores afectados según ámbito. Asturias, 2002-2013

Nota: datos de 2012 y 2013 provisionales
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Principales series,

actualizadas a 30 de junio de 2014

Convenios empresa Convenios otro ámbito

Trabajadores empresa Trabajadores otro ámbito

Co
nv

en
io

s

Tr
ab

aj
ad

or
es

 a
fe

ct
ad

os

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

11
7

11
1

11
6

12
6 11

9

11
1

10
7

10
8

98 92

72

48

31 31

35

36

32 31

33 34

32 32

26

22

0

25

50

75

100

125

150

175

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

91.969

98.558

8.057
33.668



Mercado de trabajo y relaciones laborales 

32 
 

pactado coincide con el revisado, debido a la no inclusión o no activación de las 

cláusulas de revisión salarial. Dicho aumento no tiene en cuenta las inaplicaciones que 

tuvieron lugar a lo largo del ejercicio, que, según el registro del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, ascienden a 74, siendo la mayoría inaplicaciones salariales. 

 

Los datos evidencian una significativa moderación salarial, pues los aumentos 

salariales revisados fueron inferiores a los registrados en el año anterior (1,54 y 1,19 

por ciento, respectivamente). De este modo, prosiguió la senda descendente iniciada 

cinco años antes, tras registrar los valores más elevados en 2007 (cuando las 

variaciones medias revisadas alcanzaron el 4,56 por ciento en Asturias y el 4,21 por 

ciento en España).  

Gráfico 8: 

 

 

El aumento salarial del último año estuvo acompañada de una leve subida 

interanual del índice de precios de consumo del 0,3 por ciento (de diciembre a 

diciembre), si bien en promedio anual el IPC aumentó un 1,4 por ciento. 

 

Evolución del aumento salarial pactado revisado y del IPC.
Asturias-España, 2002-2013
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Atendiendo al ámbito funcional de los convenios, los salarios pactados a nivel de 

empresa se moderaron en menor medida que los de ámbito superior (los primeros 

aumentaron un 0,67 por ciento y los segundos un 0,53 por ciento). Distinto fue el 

comportamiento en España, pues en los convenios de empresa se pactó un aumento 

notablemente inferior (0,04 y 0,57 por ciento, respectivamente). 

 

• Costes laborales 

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, elaborada 

por el INE, el coste laboral por trabajador se incrementó un 0,7 por ciento, hasta los 

2.507 euros mensuales (18 euros más que en el año previo). El aumento fue menor en 

el país (0,2 por ciento, 4 euros/mes), donde el coste laboral mensual alcanzó los 2.544 

euros, manteniéndose por encima del valor asturiano. 

 

El coste laboral varía notablemente en función del sector de actividad, 

observándose el más elevado en la industria tanto a nivel regional como nacional, 

donde alcanzó los 3.155 y 3.006 euros mensuales, respectivamente. Le siguen la 

construcción, con 2.918 euros/mes, un valor que también superó a la media española 

(2.702 euros/mes); y los servicios, donde el coste regional se mantuvo por debajo del 

nacional: 2.304 euros/mes frente a 2.443. 

 

En comparación con el año anterior, el coste laboral aumentó en los servicios y 

en la industria (1 por ciento en el primer caso y 2,6 por ciento en el segundo) y 

disminuyó en la construcción (-1,4 por ciento). En cuanto al comportamiento en el 

ámbito nacional, el coste laboral cayó en los servicios (-0,1 por ciento), mientras que la 

industria y la construcción registraron aumentos (1,8 y 0,5 por ciento, 

respectivamente). 

 

El principal determinante del coste en que incurre el empleador por la utilización 

del factor trabajo es el coste salarial25, que en 2013 ascendió hasta los 1.862 euros 

mensuales por trabajador (1,5 por ciento), equivalentes al 74,3 por ciento del coste 

                                                 
25 Comprende todas las percepciones económicas realizadas a lo trabajadores, en efectivo o en especie, por la 

prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera 

que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo. 
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laboral (seis décimas más que en el año anterior). A escala nacional, el coste salarial se 

situó, al igual que en 2012, en 1.884 euros, que representan el 74,1 por ciento del 

coste laboral por tercer año consecutivo. 

 

• Duración de la jornada de trabajo 

 

La jornada anual pactada en los convenios colectivos con efectos económicos en 

2013 se cifró en 1.729 horas anuales, 8 horas menos que en 2012; actualizado a 30 de 

junio de 2014. 

 

Por ámbito de la negociación, y como viene siendo habitual, la jornada acordada 

en los convenios de empresa fue inferior a la pactada en los de ámbito 

supraempresarial (1.686 horas frente a 1.732 horas), ampliándose el diferencial entre 

ambas, al descender en mayor medida en los primeros (-25 horas) que en los segundos 

(-8 horas). 

 

Frente a esta jornada pactada, la jornada efectiva en Asturias fue de 1.506 horas 

por trabajador y año26, la sexta más baja del entorno nacional, tras las de Castilla y 

León (1.510 horas), Navarra (1.505 horas), País Vasco (1.484 horas), La Rioja (1.510 

horas) y Aragón (1.531 horas). De este modo, nuestra región permaneció lejos de los 

valores de Madrid, que encabezó el ranking autonómico con 1.609 horas, y de la media 

nacional, cifrada en 1.557 horas.  

 

La jornada efectiva disminuyó, tanto en Asturias como en España (-16 y -6 horas, 

respectivamente). Igual ocurrió en la mayor parte del país, pues sólo aumentó en 

cuatro autonomías, especialmente en Murcia (14 horas), manteniéndose en el País 

Vasco. 

 

                                                 
26 La jornada media efectiva se define como la jornada media pactada más las horas extraordinarias realizadas, 

menos las horas no trabajadas por diferentes motivos, en los sectores de la industria, construcción y servicios, 

excluyendo la Administración Pública. 
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Por lo que se refiere a las horas no trabajadas27, el número medio por trabajador 

fue de 268, superior al promedio español, que alcanzó las 255 

horas.Comparativamente con el resto de autonomías, Asturias fue la sexta con mayor 

número de horas no trabajadas, liderando el ranking el País Vasco, con 307 horas, 87 

horas más que Baleares, que lo cerró. 

 

5.3 Regulaciones de empleo 

 

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo 

fue de 19.194, lo que supone un descenso anual del 16,3 por ciento (-3.735 

trabajadores). 

 

Atendiendo a los efectos de los expedientes, algo menos de tres cuartas partes 

de los trabajadores se vieron afectados por medidas de suspensión (13.816 

trabajadores); el 13,4 por ciento, por medidas de extinción (2.566 trabajadores); y el 

14,7 por ciento restante, por reducción de la jornada de trabajo (2.812 trabajadores). 

 

En comparación con el año anterior, los trabajadores afectados por medidas de 

suspensión y reducción de jornada disminuyeron en cerca de un 21,5 por ciento (3.773 

trabajadores menos) y un 2,3 por ciento (-67 trabajadores), respectivamente; mientras 

que los afectados por medidas de extinción aumentaron en torno a un 4,3 por ciento 

(105 trabajadores más).  

 

A nivel nacional, los trabajadores afectados por expedientes de regulación de 

empleo se aproximaron a 380.000, un 21,4 por ciento menos que el año precedente. 

De ellos, el 61,6 por ciento se vio afectado por medidas de suspensión del empleo; el 

19,9 por ciento, por reducción de la jornada de trabajo; y el 18,5 por ciento, por 

expedientes de extinción.A diferencia de lo ocurrido en nuestra región, en España se 

redujo el número de trabajadores afectados por medidas de suspensión, de reducción 

de jornada y de extinción: en torno a -22, -24 y -15 por ciento, respectivamente.  

                                                 
27 No se dispone de información relativa a las causas de horas no trabajadas, que hasta 2012 suministraba la 

Encuesta de Coyuntura Laboral, dado que se ha dejado de publicar en esa fecha. Por ello, en este informe, y a 

diferencia de anteriores, los datos sobre horas no trabajadas se toman de la Encuesta Trimestral de Coste 

Laboral. 
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5.4 Conflictividad laboral 

 

A continuación se analizan las huelgas, las conciliaciones o soluciones 

extrajudiciales de conflictos laborales y los asuntos judiciales sociales, todos ellos 

indicadores de la conflictividad laboral ocurrida a lo largo del año. 

 

• Huelgas 

 

Los datos de la Estadística de Huelgas y Cierres Patronales del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social reflejan un aumento de la conflictividad laboral en 2013, 

pues se desarrollaron 10 huelgas más que en 2012 (18,9 por ciento en términos 

relativos)28, si bien los trabajadores y las jornadas perdidas se redujeron notablemente 

(-71 y -90 por ciento, respectivamente). En el conjunto del año se desarrollaron 6329 

huelgas con repercusión en Asturias, en las que participaron un total de 16.136 

trabajadores que acumularon 22.982 jornadas no trabajadas. El 47,4 por ciento de la 

plantilla convocada secundó la huelga, 5,3 puntos más que en el año anterior. 

 

En España aumentaron las huelgas (994) un 13,2 por ciento y los participantes 

(448.024) un 38,3 por ciento, mientras que las jornadas no trabajadas (en torno a 1,1 

millones) se redujeron en un 14,9 por ciento. Por su parte, el nivel de participación se 

elevó al 27,4 por ciento (23,8 por ciento en 2012). 

 

• Conciliaciones 

 

Las conciliaciones individuales terminadas disminuyeron en un 0,2 por ciento en 

2013, hasta las 12.196 (27 menos), después del incremento registrado en el año previo 

(24,2 por ciento). A pesar de ello, sigue siendo uno de los volúmenes más altos de los 

últimos años. Diferente comportamiento se observó en el conjunto del país, donde las 

                                                 
28Las cifras de 2012 incluyen los datos de la huelga general de ámbito comarcal, pero no se consideran los 

correspondientes a las dos huelgas generales de ámbito nacional de 29 de marzo y 14 de noviembre, ni la 

huelga de la enseñanza de ámbito público y privado de 22 de mayo. 

 
29 No se consideran los datos correspondientes a la huelga de la enseñanza de ámbito público y privado de 9 de 

mayo. 
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conciliaciones se incrementaron casi un 5 por ciento (se superaron las 529.000 

conciliaciones). 

 

De las conciliaciones en materia de despido, cerca del 31 por ciento terminaron 

con avenencia en Asturias (1.309 expedientes, que suponen un incremento del 24,3 

por ciento en relación al año precedente), mientras que en España se alcanzó el 43 por 

ciento (cerca de 106.000 expedientes). En lo que se refiere a las cantidades acordadas 

en dichas conciliaciones: en Asturias se cifraron en torno a los 32,7 millones de euros, 

con una disminución del 15,2 por ciento respecto a la cifra del año anterior, mientras 

que en España aumentaron en un 18,9 por ciento (sobrepasando los 2.856 millones). 

 

Por lo que respecta a la resolución extrajudicial de conflictos colectivos, en 2013 

se presentaron 211 solicitudes ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de 

Conflictos (SASEC) para iniciar el correspondiente procedimiento de mediación (no 

hubo arbitraje), que afectaban a 2.571 empresas y a 75.194 trabajadores. 

 

De los expedientes registrados, 4 se encontraban pendientes al cierre del 

ejercicio, 37 se cerraron con el resultado de intentado sin efecto o archivados y 170 se 

tramitaron efectivamente.  

 

Entre los procedimientos de mediación efectivamente tramitados, destacan los 

112 expedientes de conflictos colectivos (la misma cifra que la del ejercicio 

precedente), correspondiendo los 58 procedimientos restantes a conflictos de huelga. 

 

Atendiendo al resultado de los procedimientos, el 28 por ciento terminaron con 

acuerdo entre las partes. Ahora bien, el grado de avenencia fue mayor en los 

expedientes de huelga que en los de conflictos colectivos y plurales, situándose en el 

40 y 21 por ciento, respectivamente. 

 

• Asuntos judiciales sociales 

 

Los juzgados y tribunales del Orden Jurisdiccional Social tramitaron y resolvieron 

11.502 asuntos, lo que supone un aumento del 1,5 por ciento en relación al año 
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anterior. En el conjunto del país, el nivel de litigiosidad aumentó un 0,4 por ciento, 

superando los 354.000 asuntos. 

 

Atendiendo a la materia objeto de la demanda, la mayor parte de los asuntos 

resueltos eran conflictos individuales (7.798 asuntos). Del total de conflictos 

individuales, 2.623 estuvieron motivados por despido, lo que supone un repunte anual 

del 22,9 por ciento; siendo ésta, la cifra más elevada de los últimos años. En España los 

asuntos judiciales por despido constituyen el 43 por ciento de los 277.000 conflictos 

individuales. 

 

Acorde con el aumento del número de asuntos con resolución en despido, las 

cantidades acordadas casi se duplicaron respecto al año anterior, rebasando los 32,5 

millones de euros. Un aumento de menor magnitud se produjo en España (18,5 por 

ciento), donde se alcanzaron los 1.450 millones de euros, de los que 720 millones 

fueron reconocidos por sentencia30. 

  

                                                 
30 Las cantidades reconocidas por sentencia se refieren exclusivamente a las indemnizaciones que se fijan en 

ellas, dado que los salarios de tramitación se determinan después de la notificación de la misma, en ejecución. 
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CONCLUSIONES DEL PANORAMA GENERAL DEL MERCADO DE TRABAJO 

 

Los principales indicadores del mercado de trabajo volvieron a empeorar en 

2013, en términos globales, tal y como ponen de manifiesto los datos de la Encuesta 

de Población Activa (EPA). Aunque en general el deterioro fue menor que en 2012, el 

balance del año fue también negativo para el mercado de trabajo, pues se destruyó un 

importante volumen de empleo, agravando así el problema de paro.  

 

La población activa descendió un 1 por ciento, lo que no impidió que la tasa de 

actividad aumentase ligeramente, como consecuencia del retroceso de la población 

potencialmente activa. Pese a este avance, Asturias mostró nuevamente el menor 

nivel de actividad del país, si bien redujo el diferencial con la tasa española. 

 

Al mismo tiempo, continuó el proceso de destrucción de empleo, que afectó a 

14.600 personas, lo que supone un descenso relativo superior al registrado en el 

ámbito nacional. En consecuencia, la tasa de empleo retrocedió -1,2 puntos, 

aumentando así la distancia con la media española. En los dos ámbitos se registró el 

menor nivel de ocupación de los últimos años. 

 

La caída del empleo volvió a afectar con mayor intensidad a los hombres (tras la 

excepción de 2012), a los jóvenes y a los extranjeros. 

 

Sectorialmente, todos los sectores se vieron afectados, excepto la agricultura, 

concentrándose la pérdida de empleo en la construcción y la industria. Así como a 

nivel nacional, que se observaron los mayores deterioros en los mismos sectores. 

 

Desde el punto de vista de la duración de la jornada, el ajuste recayó en los 

trabajadores a tiempo completo, que disminuyeron mientras el empleo a tiempo 

parcial aumentó; tanto en Asturias como en el conjunto del país. De este modo, la tasa 

de ocupación a tiempo parcial se elevó ligeramente, aunque permaneciendo por 

debajo de la española. 
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En este contexto de destrucción de empleo, el número de trabajadores por 

cuenta propia aumentó un 5,6 por ciento, mientras que el empleo asalariado se redujo 

en un 6,2 por ciento, propiciando así el retroceso de la tasa de asalarización. Igual 

ocurrió en España, donde la tasa descendió arrastrada por la caída del empleo 

asalariado. 

 

Este año descendió tanto el empleo asalariado privado como el público, si bien lo 

hizo con más intensidad en el segundo que en el primero. En consecuencia, la tasa de 

asalarización pública retrocedió, obteniendo como resultado una ratio superior a la 

registrada en el conjunto del país. 

 

El ajuste del empleo provocó un fuerte aumento del número de desempleados, 

del 9,5 por ciento (3,9 por ciento en el ámbito nacional), que se elevó a 114.500 (9.900 

personas más que en 2012). El incremento del paro se materializó en un importante 

avance de la tasa de desempleo (2,3 puntos), que alcanzó el 24,1 por ciento, frente al 

26,4 por ciento de media española. En los dos casos se registró el mayor nivel de paro 

de los últimos años, acumulando nuestra región un incremento de 15,6 puntos en 

relación a 2008 (15,0 puntos en el ámbito nacional). 

 

La tasa de paro juvenil continuó aumentando en 2013, una ratio que más que 

duplica a la de paro adulto y que supera en más de 30 puntos a la registrada en 2008. 

Asimismo, se agravó el problema del paro de larga duración, que aumentó en 17.700 

personas, es decir, más de un 34 por ciento (16 por ciento en España), llegando a 

afectar a casi el 61 por ciento de los desempleados (58,5 por ciento a nivel nacional). 

 

  



Mercado de trabajo y relaciones laborales 

41 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Consejería de Economía y Empleo 

• Instituto Nacional de Estadística: 

  Encuesta de Población Activa (2012) (2013) (serie 2005-2013) 

  Encuesta Trimestral de Coste Laboral 

  Principales Series (actualizado a 30 junio de 2014) 

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

 Anuario de Estadísticas 

  Boletín de Estadísticas Laborales 

  D.G. de Ordenación de la Seguridad Social 

  Estadística de Accidentes de trabajo (avance enero-diciembre 2013) 

  Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2013) 

• Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

• Servicio Público de Empleo Estatal 

• Tesorería General de la Seguridad Social 

 


