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 INTRODUCCIÓN 1.
LABORAL Kutxa mantiene desde hace muchos años una trayectoria de compromiso con el estudio 

de la realidad económica y social del País Vasco. Prueba de ello es la serie de informes sobre la 

Economía Vasca elaborados desde 1979 y que anualmente ofrecen una panorámica de datos 

macroeconómicos y sociales (incluyendo la evolución demográfica y del mercado de trabajo), así 

como un análisis detallado de la situación y perspectivas de los sectores económicos más relevantes 

de nuestro tejido productivo.  

Más concretamente, en el ámbito temático del empleo, ya en 1982 el Departamento de Estudios de 

LABORAL Kutxa realizó un informe sobre el paro en el País Vasco con el objetivo de dar pistas y 

orientaciones, tanto al sector público como al sector privado, de qué tendencias poblacionales 

podían esperarse, qué tendencias sectoriales se podían apreciar en la producción, y desde la política 

económica, qué elementos podían ponerse en marcha para incrementar el empleo y salir de la crisis 

que se vivía en aquel momento. Una línea conceptual importante era la idea del ciclo de vida de los 

productos, explicando cómo la producción se va desplazando, en función de la madurez tecnológica, 

entre otros elementos, de unas áreas geográficas a otras. Esta teoría del ciclo de vida del producto, y 

la de las ventajas comparativas reveladas entre distintas zonas geográficas han sido una línea de 

trabajo en otros estudios sectoriales, como los trabajos sobre la máquina herramienta y la 

fabricación de muebles de madera, o sobre el sector agroalimentario.  

Las tendencias poblacionales se han estudiado también en otros informes, como el realizado por el 

Departamento de Estudios en 2006 sobre Población, empleo y pensiones en la CAE 2004-2050, cuyo 

objetivo fundamental consistía en analizar la viabilidad futura de nuestro sistema actual de 

pensiones ante una evolución demográfica en Euskadi y la mayor parte de los países del entorno 

europeo marcada por el envejecimiento acelerado de la población. Para ello, el estudio realizaba una 

serie de proyecciones demográficas basadas en la evolución previsible de la población bajo 

diferentes hipótesis de comportamiento de las principales variables determinantes de la misma, 

poniéndolas en relación con las variables macroeconómicas de nuestro entorno. 

Continuando el compromiso de LABORAL Kutxa con la generación de conocimiento sobre la realidad 

económica y social vasca, el presente informe se centra en el análisis de la evolución de la actividad 

económica y el empleo en la economía vasca en la última década (en un contexto de crisis económica 

profunda) y sus perspectivas de futuro, estudiando las perspectivas de generación de actividad y 

puestos de trabajo a medio y largo plazo a nivel sectorial en Euskadi, en el contexto de las 

perspectivas internacionales, fundamentalmente europeas. 

 

Este objetivo general se ha desglosado en los siguientes ejes de atención:  

 Análisis de la evolución de la actividad económica y las dinámicas de creación y destrucción 

de empleo en la CAE desde un enfoque predominantemente sectorial e incluyendo, 

también, una mirada a la evolución de las ocupaciones y niveles de cualificación de la 

población activa. 
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 Análisis de las perspectivas del empleo previsibles a medio y largo plazo, identificando los 

sectores de actividad estratégicos y emergentes y las ocupaciones con mayores 

potencialidades de crecimiento y de generación de puestos de trabajo. 

 Identificación de las tendencias que condicionarán la evolución del empleo y sectores con 

perspectivas de desarrollo en Europa. 

 

Detrás de cada uno de estos ejes subyacen cuestiones concretas a las que se quiere responder. En el 

primero se imprime una mirada al pasado y se formulan las siguientes preguntas: ¿cuáles han 

resultado los sectores más resistentes y los más vulnerables a la crisis económica y financiera 

internacional?, ¿cómo ha evolucionado el empleo?, ¿cuántos puestos se han perdido en los años de 

crisis?, ¿cómo se han visto afectadas las condiciones de trabajo?, ¿cómo es la “cantera” de futuros 

profesionales, es decir, cuáles son las tendencias en cuanto a áreas de conocimiento, cualificación o 

“expertise” por las que se ha venido decantando el alumnado de centros de Formación Profesional y 

Universidad?, ¿cuál ha sido la dinámica de las empresas en cuanto a formación continua durante la 

crisis?. En definitiva la cuestión planteada es ¿cómo, con qué “equipaje” hemos salido de esta crisis y 

abordaremos el futuro? 

 

En el segundo y tercer bloque de análisis, el foco se sitúa en el futuro, concretamente, en el horizonte 

de la próxima década y las preguntas a las que se ha tratado de responder son: ¿cómo va a 

evolucionar la población activa?, ¿cuántas oportunidades de empleo habrá?, ¿en qué sectores se 

situarán?, ¿a qué niveles de cualificación se asociarán?, ¿qué puestos u ocupaciones acusarán la 

mayor expansión?, ¿en qué sectores cuenta la CAE con ventajas competitivas y cuáles son los 

sectores estratégicos? 

 

En el cuarto eje o capítulo se atiende a las tendencias generales que determinarán la evolución 

cuantitativa y cualitativa del empleo y, también, a los rasgos que caracterizarán el devenir de los 

sectores con más potencialidad para la creación de empleo en Europa.  

 

El informe se cierra con un quinto capítulo que resume las principales ideas-fuerza derivadas de los 

análisis efectuados y las principales conclusiones y ámbitos de reflexión/intervención. 
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En el presente Capítulo se trata de analizar la evolución que ha seguido la economía vasca y el 

empleo en la última década y cualificar el impacto que ha tenido la crisis económica en las dinámicas 

de creación y destrucción de empleo en términos globales y desde la óptica sectorial. 

 

2.1. Contracción industrial y crecimiento de los servicios 

El PIB del País Vasco cifrado en 66.081 millones de euros a precios de mercado en 2013 se ha 

contraído un 5% entre 2008 y 2013 por efecto de la crisis económica y financiera internacional. En 

cuanto a su composición sectorial, durante los últimos años se ha asistido a un aumento de la 

importancia de los servicios de mercado y de los servicios de no mercado en el conjunto de la 

economía vasca, al tiempo que se ha producido un retroceso en el peso relativo de la industria y del 

sector de la construcción. 

 

Gráfico 2.1 Evolución de la composición del VAB por sectores de actividad (%) en la CAE, 2008-
2013 

 

Fuente:  Cuentas económicas, Eustat. 

 

De este modo, el sector de servicios de mercado representa casi la mitad del VAB en 2013 y el de 

servicios de no mercado un 20% adicional. Por el contrario, la industria representa el 24% del valor 

añadido bruto de 2013, y a pesar de haber sufrido un retroceso en cifras absolutas del 19% desde el 

inicio de la crisis, sigue teniendo más peso que en el conjunto de países europeos (19%). 
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Gráfico 2.2 Composición del VAB por sectores de actividad (%) en la CAE, en España y Europa, 
2013 

 

Fuente:  Cuentas económicas, Eustat y Eurostat. 

 

Esta menor participación industrial (tanto en términos de riqueza como de empleo, como se verá 

más adelante) o “desindustrialización” debe inscribirse, no obstante, en el proceso de renovación 

tecnológica y organizativa y ampliación de los mercados que ha acelerado la externalización de las 

actividades de apoyo, incorporando nuevos servicios para mejorar la competitividad. Se trata, en 

definitiva, de una modernización de la producción vasca desde la industria a la nueva industria. En 

efecto, la contracción industrial se ha compensado con el peso creciente de las actividades 

calificadas como de servicios a la producción, destacando por su incidencia en la competitividad 

empresarial a los servicios profesionales, como las actividades de I+D, Ingeniería, consultoría, 

arquitectura, jurídicos, de gestión, servicios técnicos, diseño, publicidad y marketing entre otros. Se 

ha producido un cambio del entramado productivo.  

 

Tal y como se recoge en el documento “Cuadernos del Informe de Competitividad del País Vasco 

2015”, el índice de internalización medido como porcentaje del VAB respecto a la facturación en la 

industria ha continuado su trayectoria decreciente aunque de manera suavizada. Expresado en otros 

términos, las empresas vascas externalizan más que hace unos años. Atendiendo al tamaño de la 

empresa se constata que, en comparación con otros países, las grandes empresas vascas tienden a 

externalizar más y las de menor tamaño tienden a internalizar más. 

 

Cuadro 2.1 Grado de internalización de la actividad económica (VAB/facturación, en %) de la 
industria en la CAE, España y la UE-28 

 Total 0-9 10-49 50-249 250 + 

2008-2009      

CAE 27 40 32 27 20 

España 24 35 31 23 20 

UE-28 27 32 32 28 26 

2011-2012      

CAE 25 34 32 26 17 

España 23 28 29 23 21 

UE-28 27 31 31 29 25 

Fuente:  Cuadernos del Informe de Competitividad del País Vasco 2015. 
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La industria vasca mantiene el predominio de las actividades manufactureras destacando la 

Metalurgia y productos metálicos, Maquinaria y equipo y la fabricación de material de transporte, 

agrupando el 12% del VAB total de 2013. Energía es también un sector importante en la CAE (2,8% 

del VAB). Entre 2008 y 2013 destaca la evolución positiva de la industria de productos informáticos y 

electrónicos, la rama de maquinaria y equipo y la de suministro de agua y saneamiento. El resto de 

actividades industriales experimentan un retroceso. 

 

A pesar de los retrocesos, la industria manufacturera del País Vasco sigue teniendo un mayor peso 

que en el conjunto de los países europeos (15% del VAB). 

 

Gráfico 2.3 Evolución del VAB del sector manufacturero (% sobre el total) en la CAE, en España 
y Europa, 2008-2013 

 

Fuente:  Cuentas económicas, Eustat y Eurostat. 

 

Los servicios de mercado suponen el 48% del valor añadido bruto de la CAE y han seguido una 

tendencia positiva en los últimos años, con un aumento en cifras absolutas del 4% entre 2008 y 2013. 

Destaca el comercio (11% del VAB), las actividades inmobiliarias (10%), el transporte (5%) y la 

hostelería (4,5%). 

 

Desde la óptica evolutiva se observa un mantenimiento del VAB en el caso de la actividad comercial e 

importantes crecimientos en la hostelería y las actividades inmobiliarias. Los servicios de no mercado 

(20% del VAB de 2013) también han seguido una dinámica de crecimiento (+ 11% entre 2008 y 2013) 

en todas las ramas de actividad. 
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Cuadro 2.2 Evolución del VAB por ramas de actividad en la CAE, 2008-2013 

 
2013  

(Millones de euros) 
% de variación 

2008-2013 

Agricultura, ganadería y pesca 513,5 20,13 

Industrias extractivas 35,7 -73,68 

Industria manufacturera 12.198,1 -19,51 

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 854,0 -6,93 

Textil, confección, cuero y calzado 107,4 -24,06 

Madera, papel y artes gráficas 673,6 -25,86 

Coquerías y refino de petróleo 89,1 -55,67 

Industria química/ 8. Productos farmacéuticos 451,2 -11,71 

Caucho, plásticos y otras no metálicas 1.293,2 -24,08 

Metalurgia y productos metálicos 3.921,4 -31,93 

Prod. informáticos y electrónicos 396,7 19,05 

Material y equipo eléctrico 791,7 -18,35 

Maquinaria y equipo 1.534,1 7,64 

Material de transporte 1.490,8 -4,18 

Muebles y otras manufactureras 595,0 -18,20 

Energía eléctrica, gas y vapor 1.710,0 -14,92 

Suministro de agua y saneamiento 417,7 18,06 

Construcción 3.926,6 -37,49 

Servicios de mercado 29.043,1 3,95 

Comercio; reparación de vehículos 6.572,4 0,24 

Transporte y almacenamiento 2.994,3 -0,60 

Hostelería 2.700,2 20,63 

Edición, imagen, radio y televisión 342,2 -19,73 

Telecomunicaciones 943,4 4,43 

Informática 735,0 10,58 

Actividades financieras y seguros 3.527,3 -13,66 

Actividades inmobiliarias 6.057,0 15,44 

Consultorías y actividades técnicas 2.797,7 12,96 

Investigación y desarrollo 291,5 10,90 

Otras actividades profesionales 428,4 -9,65 

Servicios auxiliares 1.653,7 3,97 

Servicios de no mercado 12.217,4 11,21 

Administración pública y defensa 3.196,6 5,22 

Educación 3.017,1 12,72 

Actividades sanitarias 3.232,9 9,94 

Actividades de servicios sociales 627,5 12,60 

Activ. recreativas y culturales 806,4 31,49 

Otros servicios 772,8 11,49 

Actividades de los hogares 564,0 20,84 

TOTAL VAB a precios básicos 60.062,0 -5,10 

PIB a precios de mercado 66.081,1 -5,12 

Fuente:  Cuentas económicas, Eustat. 

 

Teniendo en cuenta ahora el peso relativo de los sectores en términos de empleo, cabe señalar que 

en la economía vasca el peso de la industria manufactura es similar en términos de empleo y de valor 

añadido bruto, mientras en cambio los servicios de mercado son menos extensos en cifras de empleo 

y los servicios de no mercado cobran más importancia en cifras de empleo que su aportación 

productiva. 
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Gráfico 2.4 Distribución del VAB y del empleo por ramas de actividad en la CAE, 2012 

 

Fuente:  Cuentas económicas, Eustat 

 

2.2. Fuerte impacto negativo de la crisis en el empleo en la CAE 

a) El empleo se reduce en más de un 13,5% entre 2008 y 2013. 

En primer lugar, se trata de presentar de manera breve la evolución del empleo y del paro, con el 

objetivo de cuantificar la pérdida de puestos de trabajo que se ha producido en el periodo de crisis 

2008-2013. Con anterioridad a la misma, la generación de empleo había seguido en la economía 

vasca una tendencia de crecimiento muy elevada. Sin embargo, desde 2008 las cifras de empleo 

mantienen una trayectoria decreciente, para registrar algunos signos positivos en 20141. 

 

De acuerdo con la evolución que refleja la Encuesta de Población Activa del INE2, desde 2008, cuando 

la crisis se manifestó en la Comunidad Autónoma Vasca, hasta 2013 desciende la población activa 

(población en edad de trabajar y que busca empleo) y se contrae el empleo total generado por la 

economía. Si bien en el periodo anterior a la crisis la población activa y ocupada aumentó 

considerablemente, en el periodo 2008-2013 la CAE ha registrado una pérdida del 3% de población 

activa y del 14% de población ocupada. Se ha producido una pérdida aproximada de 137.000 empleos 

entre 2008 y 2013. Así, uno de cada 10 personas que estaba ocupada antes de la crisis ya no lo está. 

De hecho, si bien la población parada se había reducido un 30% entre 2002 y 2007 pasaba a 

incrementarse un 142% entre 2008 y 2013. 

 

                                                                            
1 Datos correspondientes a la primera mitad de 2015 apuntan en el mismo sentido positivo. 
2 Se ha recurrido a los datos de la EPA con el propósito de utilizar la misma fuente de información a la hora de comparar con los 
datos de España. No obstante las tendencias plasmadas en el informe quedan también confirmadas por los datos de la PRA. 
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Cuadro 2.3 Evolución de los principales indicadores de actividad, ocupación y desempleo en la 
CAE 

 
2014  
(Nº) 

2008-2013 2002-2007 

2013 
(Nº) 

% de variación 
2008-2013  

2007 
(Nº) 

% de variación 
2002-2007  

Población activa 1.034.200 1.047.150 -3,21 1.067.575 7,56 

Población ocupada 865.300 873.575 -13,52 1.001.125 11,53 

Población parada 168.875 173.550 142,13 66.450 -29,98 

Fuente:  INE, EPA 

 

De la comparativa con la evolución del empleo en España, cabe reseñar que la población activa se ha 

mantenido estable a nivel estatal (+0,5% entre 2008 y 2013), frente a la caída de la CAE, mientras el 

empleo (-16,3%) se ha contraído de manera más intensa en España. 

 

Gráfico 2.5 Evolución de la población activa, la población ocupada y la tasa de paro de la CAE, 
2002-2014 

 
Fuente:  INE, EPA 

 

En 2014, la población activa (1.034.200 personas) y la población ocupada (865.300 personas) en la 

CAE descienden nuevamente, aunque en menor medida que lo que había hecho en 2013 y 2012. 

 

En cuanto a la población desempleada, 2014 destaca por registrar por primera vez desde 2010 una 

suave reducción (-2,7% entre 2013 y 2014), cifrándose en 168.875 las personas que se encuentran en 

situación de desempleo, siendo la tasa de paro del 16,3%. Estos indicadores parecen apuntar, si las 

expectativas de cumplen, que se está tocando fondo en la destrucción neta de empleo. 

 

En términos comparativos con la media estatal, la tasa de actividad a nivel nacional (60%) sigue 

siendo algo superior a la tasa de actividad de la CAE (57%) y en ambos casos la tasa de actividad 

masculina es claramente mayor que la femenina. La tasa de empleo en cambio se mantiene superior 

en la economía vasca que en la española, tanto en las mujeres como en los hombres. 
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Gráfico 2.6 Tasa de actividad y tasa de empleo en España y CAE, 2014 

 

Fuente:  INE, EPA. 

 

 

b) Aumenta la población activa femenina y se retrae en mayor medida el empleo masculino 

Con una perspectiva evolutiva se observa que durante la crisis la población activa femenina aumenta 

en cifras absolutas entre 2008 y 2013 (+3%) mientras se retrae la población activa masculina (-8%), 

tendencia que también se registra a nivel estatal (aumenta la población activa femenina un 7% y se 

contrae casi un 5% la masculina). Al mismo tiempo, la pérdida de empleo ha sido mucho más 

acusada entre los hombres que entre las mujeres. 

 

Cuadro 2.4 Evolución de los principales indicadores de actividad, ocupación y desempleo de 
mujeres y hombres en la CAE, 2002-2014 

 
2014 
(Nº) 

2008-2013 2002-2007 

2013 
(Nº) 

% de variación 
2008-2013 

2007 
(Nº) 

% de variación 
2002-2007  

Mujeres      

Mujeres activas 485.550 488.425 2,86 464.825 13,08 

Mujeres ocupadas 407.300 407.950 -6,84 428.350 21,13 

Mujeres paradas 78.225 80.450 118,02 36.500 -36,44 

Hombres      

Hombres activos 548.650 558.775 -7,95 602.700 3,65 

Hombres ocupados 458.000 465.625 -18,63 572.775 5,28 

Hombres parados 90.625 93.125 167,79 29.950 -20,03 

Fuente:  INE, EPA 

 

La pérdida de población activa masculina se inicia en 2009 y su máxima caída se registra entre 2012 y 

2013. En el caso de las mujeres la población activa mantiene cifras positivas hasta 2012, cuando 

comienza a contraerse ligeramente. En 2014 cae de nuevo la población activa masculina y femenina, 

aunque en menor medida que en los dos años anteriores. 

 

En cuanto a la evolución de la población ocupada, en este periodo ha perdido el empleo el 19% de los 

hombres frente al 7% de las mujeres. En España también se produce una mayor caída del empleo 
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masculino (-21% entre hombres y del -10% entre mujeres). En 2014 todavía se registran pérdidas de 

empleo, pero de manera menos acusada. Esta mayor caída del empleo de los hombres conlleva a un 

aumento relativo de las mujeres sobre el total de población ocupada, pasando de representar el 43% 

en 2007 al 47% en 2014. 

 

Gráfico 2.7 Evolución de la población ocupada según género en la CAE, 2007-2014 

2007 2014 

  

Fuente:  INE, EPA 

 

En cuanto a la situación desempleo, el número de mujeres paradas ha aumentado (+118%) entre 

2008 y 2013 menos del incremento adscrito a los hombres (+168%), dinámica también observada a 

nivel estatal. 

 

En el último año se registra por primera vez una bajada del desempleo (-2,7%) tanto entre las 

mujeres como los hombres, y equiparándose la tasa de paro de ambos en la CAE: 16,5% la de los 

hombres y del 16,1% la de las mujeres. Por edades, como es bien sabido, el desempleo entre la 

población más joven es muy superior que entre la más adulta, aunque algo menor entre las mujeres 

jóvenes que entre los varones. En España en cambio se mantiene una tasa de paro femenina (25,4%) 

algo superior a la masculina (23,6%). Y en ambos casos muy superior a las tasas de empleo europeas. 

 

Gráfico 2.8 La tasa de paro de mujeres y hombres por grupos de edad, CAE 2014 

 

Fuente:  INE, EPA 
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Gráfico 2.9 Tasa de paro de mujeres y hombres en Europa, España y CAE, 2014 

 

Fuente:  INE, EPA y EUROSTAT 

 

c) La población joven es la más afectada por la caída de empleo 

Como ya se ha apuntado, la población joven ha sido la que en mayor medida se ha visto afectada por 

la crisis económica tanto en la CAE, como en el conjunto de países europeos. En el País Vasco, entre 

2008 y 2013 se ha contraído el empleo juvenil un 39%, con una pérdida de población ocupada de 

139.000 jóvenes de menos de 35 años. Este problema de la falta de acceso al empleo para la 

población joven se ha convertido en una prioridad de las políticas de empleo del Gobierno Vasco, 

como de las instituciones europeas. 

 

El grupo de edad de 16 a 24 años es el que presenta la mayor dificultad para encontrar trabajo y es 

además en situaciones de crisis el que más facilidad tiene de perder su empleo, como consecuencia 

de su mayor temporalidad y por ser los despidos considerados como los más “baratos” (con 

indemnizaciones menores). 

 

Cuadro 2.5 Evolución de la población ocupada por grupos de edad en la CAE, 2002-2014 

 

2014 
(Nº) 

2008-2013 2002-2007 

2013 
(Nº) 

% de variación 
2008-2013  

2007 
(Nº) 

% de variación 
2002-2007  

De 16 a 19 años 2.400 2.700 -64,9 8.000 9,6 

De 20 a 24 años 22.700 25.700 -54,9 58.900 -13,2 

De 25 a 34 años 174.300 184.100 -34,6 284.400 5,2 

De 35 a 44 años 271.200 277.500 -4,4 287.100 10,8 

De 45 a 54 años 251.200 246.900 0,1 240.000 19,8 

De 55 y más años 143.400 136.700 7,8 122.800 32,4 

Total 865.300 873.600 -13,5 1.001.100 11,5 

Fuente:  INE, EPA 

 

De este modo, se está produciendo un envejecimiento importante de la población ocupada en la 

CAE. Así, en 2014 casi la mitad de la población ocupada es mayor de 45 años (46%), cuando ese 

segmento suponía sólo el 36% en 2007.  
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Gráfico 2.10 Evolución de la distribución de la población ocupada por grupos de edad en la CAE, 
2007-2014 

2007 2014 

  

Fuente:  INE, EPA 

 

La población de 25 a 34 años mantiene una tendencia fuertemente decreciente desde 2008, 

aumentando por el contrario la población de 55 años o más, dinámica muy similar a la registrada en 

España. 

 

El descenso de población joven ocupada se explica en parte por la evolución demográfica y también 

por el incremento de la inactividad en este grupo de edad, como efecto disuasorio de la crisis. Se 

estima que si en 2006 uno de cada tres jóvenes buscaba trabajo, ahora solo lo hace uno de cada 

cuatro y quienes no buscan empleo, se dedican principalmente a estudiar. 

 

Gráfico 2.11 Evolución de la población ocupada por grupos de edad en la CAE, 2002-2014 

 
Fuente:  INE, EPA 
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europeo. Por el contrario, el segmento joven es más reducido en Euskadi que a nivel estatal y 

europeo. 

 

Gráfico 2.12 Distribución de la población ocupada por grupos de edad en Europa, España y CAE, 
2014 

 

Fuente:  INE, EPA y EUROSTAT 

 

 

2.3. Una evolución sectorial dispar del empleo 

a) Descenso del empleo industrial frente al aumento del sector servicios 

Una cuestión clave para entender lo que ha sucedido en la economía vasca en la última década, 

especialmente en lo relativo a la capacidad de creación de empleo, es la dispar evolución seguida por 

los distintos sectores económicos. 

 

En términos generales, durante la crisis se han mantenido las tendencias anteriores en la estructura 

del empleo, en cuanto a la aportación de cada sector de actividad, con una contribución indiscutible 

del sector servicios que ha seguido una tendencia creciente (73% de la población ocupada) y una 

industria que pierde ligeramente peso entre la población ocupada (20%), lo que afecta en términos 

económicos, dada la importancia estratégica del sector industrial como generador de valor añadido. 

 

Un análisis detallado por sectores económicos permite comprobar la desigual incidencia de la 

pérdida o ganancia de empleo en la Comunidad Autónoma Vasca. 
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Gráfico 2.13 Evolución de la población ocupada por sectores de actividad en la CAE, 2008-2014 

2008 2014 

  

Fuente:  INE, EPA 

 

En primer lugar, destaca que el sector servicios acoge a casi 3 de cada 4 personas ocupadas (el 73%, 

con 628.275 personas ocupadas), y aunque también se ha contraído en números efectivos (-37.500 

personas ocupadas entre 2008 y 2013), ha crecido en términos porcentuales sobre el cómputo total 

de población ocupada (representaba el 65% de la población ocupada en 2008), a diferencia de la 

industria que ha perdido efectivos en mucha mayor medida (-60.875). Además, en 2014 los servicios 

son el único sector económico que retorna a cifras positivas de crecimiento de población ocupada. 

 

Como ya es sabido, la crisis afectó de forma destacada a la construcción con una pérdida del 39% de 

la población ocupada entre 2008 y 2013 (37.000 ocupados menos). Actualmente, el sector está 

compuesto por 50.050 empleos y representa el 6% del mercado de trabajo, frente al 9% de 2008. 

 

La industria, con una cifra de 174.725 ocupados/as en 2014 supone el 20% del empleo total, 4 puntos 

porcentuales menos que en 2008 (24%). Entre 2008 y 2013, el empleo en la industria se contrajo un 

25%, mucho más que la pérdida registrada en el sector servicios (-5,7%). 
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Cuadro 2.6 Evolución de la población ocupada por sectores de actividad en la CAE, 2008-2014 

 

2014 
(Nº) 

2008-2013 

2013 
(Nº) 

2008 
(Nº) 

% de 
variación 

2008-2013  

Agricultura 12.275 14.250 16.300 -12,4 

Industria 174.725 179.125 240.000 -25,4 

- Industrias extractivas 10.700 8.400 8.200 2,4 
- Industria manufacturera 164.000 170.700 231.700 -26,3 

Construcción 50.050 56.800 93.100 -39,0 

Servicios 628.275 623.375 660.850 -5,7 

- Servicios de mercado     
- Comercio, reparación y hostelería 215.900 206.600 243.600 -15,2 
- Información y comunicaciones 22.800 25.100 28.900 -13,1 
- Banca y seguros 27.600 25.900 24.300 6,6 
- Actividades inmobiliarias 4.300 3.000 4.800 -37,5 
- Servicios a empresas 93.500 91.300 103.200 -11,5 

- Servicios de no mercado     
- Adm. pública, educación, sanidad y ser. sociales 197.600 195.500 188.600 3,7 
- Otras actividades de servicios 66.600 76.000 67.400 12,8 

Total 865.300 873.575 1.010.200 -13,52 

Fuente:  EPA. Promedio anual. 

 

Ahora bien, en términos comparativos con la distribución sectorial del empleo en España, en 2014 la 

composición sectorial sigue reflejando la mayor relevancia de la industria y el peso del sector 

manufacturero. Por otro lado, la expansión del sector servicios es clara también a nivel nacional. 

 

Gráfico 2.14 Distribución de la población ocupada por sector de actividad en España y CAE, 2014 

 

Fuente:  INE, EPA y EUROSTAT 
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b) La diversa evolución por ramas de actividad en el sector servicios 

En la actividad de servicios el comportamiento del empleo también es desigual según subsectores, 

con un retroceso del empleo en los servicios de mercado y un aumento del empleo del componente 

de no mercado. 

 

Las ramas de actividad que han tenido una mejor evolución entre 2008 y 2013 han sido la banca y 

seguros (+6,6%), la administración pública, la educación, los servicios sociales y la sanidad (+3,7%) y 

otras actividades de servicios que engloba una diversidad de actividades (13%), que han logrado 

mantener un aumento de las cifras de empleo. 

 

Por el contrario, las ramas que han sufrido un mayor impacto de la crisis han sido las actividades 

inmobiliarias (-37,5%), aunque esta actividad que parece haber retomado una tendencia de 

crecimiento entre 2012 y 2014. La población ocupada también retrocede en los últimos años en 

comercio, reparación y hostelería (-15%), en la rama de la información y la comunicación (-13%) y en 

los servicios a empresas (-11,5%). 
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Gráfico 2.15 Evolución de la población ocupada de los servicios de mercado y de no mercado en 
la CAE, 2008-2014 (2008=100) 

Servicios de mercado 

 

Servicios de no mercado 

 

Fuente:  INE, EPA 

 

Los datos de afiliaciones a la seguridad social del sector servicios confirman que es un sector más 

dinámico en términos de creación y de destrucción de empleo y más heterogéneo que la industria en 

el periodo 2009-20133. 

 

La jerarquía de las ramas de actividad en términos de empleo mantiene a la cabeza al comercio, que 

incluye también la rama de reparación de vehículos de motor (133.556 afiliaciones) y a las actividades 

sanitarias y de servicios sociales (83.037). El ámbito de la educación sube en el ranking ocupando la 

tercera posición (59.003). La hostelería se mantiene (56.941) y las actividades administrativas o 

servicios auxiliares a empresas pierden posiciones (55.829). 

 

 

                                                                            
3 Se analizan datos desde 2009 para utilizar la misma clasificación de ramas de actividad que la CNAE-09). 
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En este periodo, las actividades de servicios más perjudicadas por el parón económico han sido desde 

el punto de vista de pérdida de afiliación las siguientes: comercio, actividades administrativas y 

servicios auxiliares, transporte y almacenamiento y las actividades financieras y de seguros. 

 

Gráfico 2.16 Evolución de la población afiliada a la Seguridad Social del sector servicios, en la CAE 
2009-2013 

 
Fuente: TGSS, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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La población ocupada en la industria manufacturera ha caído un 26% entre 2008 y 2013 y en 2014 
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recupera en 2013 los niveles de 2008 (+2,4%) y su evolución positiva se ver reforzada en 2014. 
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Gráfico 2.17 Evolución de la población ocupada en el sector industrial por grandes ramas en la 
CAE, 2008-2014 (2008=100) 

 
Fuente:  INE, EPA 

 

 

Profundizando en el sector industrial manufacturero, los datos de población afiliada a la seguridad 

social en 2013 revelan que el ranking de las ramas industriales lo encabeza la fabricación de 

productos metálicos (39.242 afiliados en 2013), seguido de metalurgia (20.327), maquinaria y equipo 

(19.195), caucho y plásticos y otros no metálicos (16.261) y alimentación, bebidas y tabaco (12.165). 

Sube puestos la industria de vehículos de motor (10.551 afiliaciones) y desciende en cambio el sector 

madera, papel y artes gráficas (10.049). 

 

Entre 2009 y 2013 las actividades industriales más afectadas por la pérdida de empleo en términos de 

afiliaciones a la seguridad social han sido la fabricación de productos metálicos, la fabricación de 

productos de caucho y plásticos, metalurgia, madera, papel y artes gráficas y reparación e instalación 

de maquinaria y equipo. Ninguna rama muestra una evolución positiva. 
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Gráfico 2.18 Evolución de la población afiliada a la seguridad social del sector industrial 
manufacturero, 2009-2013  

 
* Periodo con datos por ramas de actividad de la CNAE-09. 

Fuente:  TGSS, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

d) La suspensión temporal del empleo, frente a la extinción como herramienta para afrontar la crisis 

Otro indicador que ilustra la pérdida de empleos en la CAE en la última década es la evolución de los 

expedientes de regulación de empleo autorizados y/o comunicados por la Administración vasca o la 

central4. Entre 2008 y 2013 más de 265.000 trabajadores se han visto afectados por un expediente de 

regulación, de los que 201.000 pertenecían al sector industrial (el 76% del total) y 47.410 al de 

servicios (18%). Por su parte, en el mismo periodo, más de 47.000 trabajadores del sector de la 

construcción quedaban afectados por un expediente de regulación. 

 

                                                                            
4 Es de reseñar que marzo de 2012 entró en vigor el Real Decreto-Ley 3/2012 que eliminó la necesidad de que el expediente de 
regulación de empleo tuviera que ser previamente aprobado por la Autoridad Laboral para que tuviera efecto. A partir de la 
entrada en vigor de dicha norma, basta con la comunicación. 
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Gráfico 2.19 Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados por la 
Administración vasca y central en la CAE por sector de actividad entre 2008-2013 (nº 
acumulado) 

 

Fuente: Departamento de Empleo Políticas Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

En 2014 cae de manera muy considerable el número de trabajadores afectados por expedientes de 

regulación en todos los sectores, con la excepción del sector primario. 

 

Cuadro 2.7 Evolución de los/as trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo 
autorizados por la Administración vasca y central en la CAE por sector de actividad 
entre 2008-2014 

 

2014 
(Nº) 

2008-2013 

2013 
(Nº) 

2008 
(Nº) 

% de variación 
2008-2013  

Agricultura 389 53 12 341,7 

Industria 11.052 28.972 13.697 111,5 

Construcción 1.679 3.199 378 746,3 

Servicios 4.736 10.095 1.808 458,4 

Total 17.856 42.319 15.895 166,2 

Fuente:  EPA. Promedio anual. 

 

La suspensión temporal es el efecto más común en todos los sectores de actividad, sin embargo, la 

extinción de la relación laboral tiene una mayor importancia en el sector servicios, relacionada con 

una mayor volatilidad de las empresas de dicho sector. Asimismo, cabe destacar que la reducción de 

las jornadas ha sido una palanca recurrente en las empresas de servicios para evitar la pérdida de 

puestos de trabajo. 
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Gráfico 2.20 Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados por la 
Administración vasca y central en la CAE por sector de actividad y tipo de 
expediente entre 2008 y 2013 

 
Fuente: Departamento de Empleo Políticas Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

e) Los establecimientos de servicios de no mercado son los que mejor resisten a la crisis 

Desde la perspectiva del tejido empresarial, entre 2009 y 2014 en la CAE se han perdido más de 

25.000 establecimientos, de los que 2.462 pertenecían al sector de la industria, 12.267  a la 

construcción y 17.024 en servicios. 

 

Cuadro 2.8 Evolución de los establecimientos por sector de actividad entre 2009-2014 

 2009 2014 
% de variación 

2009-2014  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -- 6.494 -- 

Industria 14.405 11.943 -17,1 

Construcción 33.679 21.412 -36,4 

Servicios 153.530 136.506 -11,1 

Total 202.093 176.879 -12,5 

Fuente:  DIRAE, Eustat 

 

Los establecimientos de la construcción y la industria son los sectores de actividad que en mayor 

medida han acusado las consecuencias de la crisis. En concreto, entre 2009 y 2014 el volumen de 

establecimientos de la construcción se ha contraído un 36%, el industrial un 17% y los servicios de 

mercado un 14%. Los establecimientos del sector de servicios de no mercado han registrado un 

aumento del 10%, y en particular cabe destacar el aumento de establecimientos de la administración 

pública y defensa y seguridad social obligatoria (+18,5%), actividades sanitarias y de servicios 

sociales (+10%) y del sector de la educación (+8%). 
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Gráfico 2.21 Porcentaje de crecimiento de los establecimientos por sector de actividad en la CAE, 
2009-2014 

 

Fuente:  DIRAE, Eustat 

 

Cuadro 2.9 Evolución de los establecimientos por sector de actividad entre 2009-2014 

 2009 2014 
% de 

variación 
2009-2014  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -- 6.494 -- 

 Industrias extractivas 45 51 13,3 

 Industria manufacturera 14.360 11.892 -17,2 

Industria 14.405 11.943 -17,1 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 206 179 -13,1 

Suministro de agua; act. de saneamiento, gestión de residuos y descont. 273 345 26,4 

Construcción 33.679 21.412 -36,4 

Servicios 153.530 136.506 -11,1 

 Comercio; repar. de vehículos de motor y motocicletas 49.268 42.519 -13,7 

 Transporte y almacenamiento 14.403 11.469 -20,4 

 Hostelería 15.167 14.088 -7,1 

 Información y comunicaciones 3.538 3.173 -10,3 

 Actividades financieras y de seguros 5.239 5.031 -4,0 

 Actividades inmobiliarias 6.134 2.960 -51,7 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 22.180 21.614 -2,6 

 Actividades administrativas y servicios auxiliares 8.339 6.384 -23,4 

 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 986 1.168 18,5 

 Educación 5.323 5.757 8,2 

 Actividades sanitarias y de servicios sociales 8.901 9.780 9,9 

 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 3.672 3.440 -6,3 

 Otros servicios 10.380 9.123 -12,1 

Total 202.093 176.879 -12,5 

Fuente:  DIRAE, Eustat 

 

Los datos demográficos de los establecimientos de la CAE muestran que el número de altas entre 

2009 y 2014 (85.232 altas acumuladas) es inferior a los establecimientos que han causado baja 

(118.921 bajas acumuladas), dando como resultado un saldo neto negativo. En concreto, se estima 

que por 1.000 establecimientos existentes en 2009, entre 2009 y 2014 se han perdido 167. 
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Por sectores de actividad, se observan saldos todavía superiores entre las actividades inmobiliarias (-

477,5‰), en la construcción (-397,5‰), en transporte y almacenamiento (-221,7‰), en actividades 

administrativas y servicios auxiliares (-190,0‰) y en la industria manufacturera (-181,3‰). 

 

Gráfico 2.22 Saldo neto de establecimientos por cada 1.000 establecimientos del periodo 2009-
2014 por sector de actividad 

 

Fuente:  DIRAE, Eustat  

 

Tal y como se puede ver en la siguiente gráfica la perdida de establecimientos en la industria 

manufacturera y la construcción entre 2009 y 2014 es superior al promedio general en prácticamente 
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Gráfico 2.23 Saldo neto de establecimientos del periodo 2009-2014 por tamaño de empleo (‰ 
establecimientos) 

 

Fuente:  DIRAE, Eustat. 

 

2.4. Cambios en la caracterización del empleo 

La crisis económica ha modificado también algunas de las características propias del empleo. Se 

abordan a continuación cuestiones como la situación profesional, el empleo público y privado, la 

temporalidad laboral, el trabajo a tiempo parcial y el nivel de ingresos salariales en la CAE. 

 

a) La crisis ha afectado especialmente a los autónomos y a los cooperativistas 

La crisis ha afectado a todas las situaciones profesionales, aunque con distintas intensidades. Las 

fuertes pérdidas de empleo registradas entre los/as trabajadores por cuenta propia, los/as 

empresariados/as sin asalariados y los miembros de cooperativas han favorecido el aumento en 

términos relativos de la población asalariada. De acuerdo a los datos de la EPA, en 2008 y 2013 se ha 

reducido el número de empresarios, profesionales autónomos y cooperativistas un 23%. La 

población asalariada se ha contraído un 11% en ese mismo periodo. 

 

Cuadro 2.10 Evolución de la situación profesional de la población ocupada en la CAE 

 

2014 
(Nº) 

2008-2013 2002-2007 

2013 
(Nº) 

Tasa de 
crecimiento 
2008-2013 

(%) 

2007 
(Nº) 

Tasa de 
crecimiento 
2002-2007 

(%) 

Empresario, autónomos y cooperativistas 277.000 296.700 -23,0 391.100 12,5 

Asalariados/as 726.300 724.100 -11,0 802.100 11,6 

Ayuda en la empresa o negocio familiar 600 1.900 -71,6 6.400 -25,6 

Otra situación  200 200 -50,0 300 -61,3 

TOTAL 865.300 873.600 -13,5 1.001.100 11,5 

Fuente:  INE, EPA 
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Las pérdidas de trabajadores autónomos y de cooperativistas conlleva a que en 2014, la población 

asalariada represente a 3 de cada 4 personas ocupadas (72%) en la CAE, siendo un 59% población 

asalariada del sector privado y un 13% del sector público. Le sigue a mucha distancia los/as 

trabajadores/as por cuenta propia (14%). Por su parte, los/as empresarios/as sin asalariados/as y 

los/as empleadores/as representan al 9% y 4% respectivamente del total de población ocupada. 

 

Gráfico 2.24 Distribución de la población ocupada según situación profesional, 2007-2014 

2007 2014 

  

Fuente:  INE, EPA 

 

 

b) El sector privado es con gran diferencia el que sufre la mayor pérdida de empleo 

Los datos de la EPA muestran que únicamente la población asalariada del sector público vasco ha 

conseguido mantener el empleo en el periodo 2008-2013 y es el sector privado el principal afectado 

de la situación de crisis económica. Mientras la población asalariada del empleo privado ha caído un 

14% (-82.500 personas), la población ocupada en el sector público ha crecido un 3% (+4.500 

personas) entre 2008-20135. En 2014 en cambio se registra una suave pérdida del empleo público y 

aumenta la población asalariada en el sector privado. 

 

                                                                            
5 Los datos de la PRA del Eustat recogen una contracción de la población asalariada del -1,6% en el sector público y del -15,5% 
en el privado entre 2008 y 2013. 
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Gráfico 2.25 Evolución de la población asalariada del sector público y privado, 2002-2014  

 

Fuente:  INE, EPA 

 

Cuadro 2.11 Evolución de la población asalariada del sector público y del sector privado en la 
CAE 

 
2014 

(Nº) 

2008-2013 2002-2007 

2013 

(Nº) 

% variación 

2008-2013 

2007 

(Nº) 

% variación 

2002-2007 

Sector público 135.500 139.000 2,9 134.500 8,5 

Sector privado 590.800 585.100 -13,8 667.600 12,2 

Total asalariados/as 726.300 724.100 -11,0 802.100 11,6 

Fuente:  INE, EPA 

 

c) Impacto de la crisis en el empleo temporal y tendencia creciente del trabajo a tiempo parcial 

Otros dos aspectos importantes a la hora de comprender el tipo de empleo que ha venido creando la 

economía vasca en la última década es lo relativo a la duración nominal de los contratos y el tipo de 

jornada laboral. La crisis económica ha afectado en mayor medida a los contratos temporales y al 

empleo a jornada completa, frente a los contratos de duración indefinida y a tiempo parcial. 

 

85

90

95

100

105

110

115

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Asalariado/a sector público Asalariado/a sector privado



 

 

| Perspectivas sectoriales del empleo en la economía vasca  

40 | 
 

Cuadro 2.12 Evolución de la población ocupada según tipo de contrato y de jornada laboral en la 
CAE, 2002-2014 

 
2014 

(Nº) 

2008-2013 2002-2007 

2013 
(Nº) 

% de variación 
2008-2013 

2007 
(Nº) 

% de variación 
2002-2007 

Tipo de contrato      

 De duración indefinida 569.700 573.300 -2,3 571.900 14,8 

 Temporal 156.600 150.800 -33,7 230.200 4,4 

 Total asalariados/as 726.300 724.100 -11,0 802.100 11,6 

Tipo de jornada      

 Jornada a tiempo completo 714.200 728.100 -16,8 858.400 6,2 

 Jornada a tiempo parcial 151.100 145.500 7,6 142.800 59,8 

 Total ocupados/as 865.300 873.600 -13,5 1.001.100 11,5 

Fuente:  INE, EPA 

 

Las personas ocupadas con contratos temporales son quienes en mayor medida han perdido su 

empleo, con una caída del 34% entre 2008 y 2013, frente al descenso del 2% de la población con 

contratos indefinidos. Así, la contratación de carácter indefinido incrementa su predominio, 

suponiendo el 78% de la población asalariada, frente a un 22% que se encuentra en situación de 

temporalidad (el 29% en 2007). 

 

Gráfico 2.26 Evolución del empleo temporal en la población ocupada en la CAE, 2007-2014 

2007 2014 

  

Fuente:  INE, EPA 

 

En términos comparativos, una de cada cuatro personas ocupadas en España tiene un contrato 

temporal, proporción algo superior a la de la CAE y a gran distancia al promedio de los países 

europeos, entre los que la temporalidad se cifra en el 14%. 
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Gráfico 2.27 Distribución de la población asalariada según tipo de contrato en Europa, España y 
CAE, 2014 

 

Fuente:  INE, EPA y EUROSTAT. 

 

Ahora bien, la tasa de temporalidad (% de población asalariada con contrato temporal) ha tenido un 

comportamiento diferente en el sector público y privado y entre las mujeres y los hombres. La 

temporalidad sigue siendo superior en el sector público, que en el sector privado y tiene una mayor 

incidencia entre las mujeres asalariadas que entre los hombres, si bien las tasas han tendido a 

acercarse en los últimos años. 
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Gráfico 2.28 Evolución de la tasa de temporalidad según sector público y privado y género, 2002-
2014 

 

 
Fuente:  INE, EPA 

 

En cuanto al tipo de jornada laboral, se observa que ha aumentado el empleo a tiempo parcial frente 

la contratación a jornada completa. El 17% de la población ocupada trabaja a jornada parcial, 

proporción del 14% en 2007. Las jornadas reducidas están mucho más extendidas entre las mujeres 

(uno de cada tres empleos femeninos, el 31%), con una tendencia claramente creciente, mientras 

que no alcanzan ni el 6% de los empleos masculinos. 
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Gráfico 2.29 Evolución del tipo de jornada laboral de la población ocupada en la CAE, 2007-2014 

2007 2014 

  

Fuente:  INE, EPA 

 

Gráfico 2.30 Evolución de la jornada parcial entre la población ocupada en la CAE, según género, 
2002-2014 

 

Fuente:  INE, EPA 

 

La jornada parcial existente en la CAE es algo más elevada que la existente en España (15,9%), pero 

todavía dista de la europea (20,5%). 
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Gráfico 2.31 Distribución de la población ocupada por tipo de contrato en Europa, España y CAE, 
2014 

 

Fuente:  INE, EPA y EUROSTAT 

 

El análisis de los contratos notificados en el SEPE permite estudiar el flujo de entradas al mercado de 

trabajo, teniendo en cuenta también el tipo de contrato y la jornada laboral. Así, en primer lugar 

constatar que 2014 se caracteriza por registrar un aumento del número de contratos tanto de 

carácter indefinido (+18% respecto a 2013) como los de carácter temporal (+11%). Ahora bien, 

únicamente el 7% de los contratos de 2014 son de carácter indefinido, lo que se traduce en un 

mantenimiento de los altos niveles de temporalidad existentes. 

 

Gráfico 2.32 Distribución de los contratos notificados en el SEPE según duración del contrato en 
la CAE, 2014 

2014 

 

Fuente:  SEPE. 

 

Una perspectiva más amplia en el tiempo, muestra que durante el periodo de crisis económica han 

caído de forma importante los nuevos contratos indefinidos (-37%), en mayor medida que los 

temporales (-16%). Y ha retrocedido de forma todavía más acusada la realización de contratos a 

jornada completa (con una caída del 50% en el caso de contratos indefinidos y del 25% en los casos 

de temporalidad). En ese mismo periodo la tendencia de los contratos de jornada parcial ha sido 

positiva, aumentando un 2,6% en el caso de las contrataciones de carácter indefinido y del 5% 

cuando se trata de contratos temporales. 
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Cuadro 2.13 Evolución de los contratos notificados en el SEPE según duración del contrato en la 
CAE, 2002-2014 

 
2014 

(Nº) 

2008-2013 2002-2007 

2013 

(Nº) 

% de variación 

2008-2013  

2007 

(Nº) 

% de variación 

2002-2007  

Contratos notificados      

Total indefinido 52.443 44.594 -37,4 76.885 36,4 

 Jornada completa 31.168 25.878 -49,9 56.338 32,1 

 Jornada parcial 19.478 16.843 2,6 17.462 27,2 

 Fijo discontinuo 1.797 1.873 -39,9 3.085 -- 

Total temporal 706.706 634.351 -15,6 792.321 21,6 

 Jornada completa 420.881 380.761 -25,4 547.652 18,0 

 Jornada parcial 283.608 252.100 5,3 242.668 36,8 

Formativos 2.217 1.490 -14,7 2.001 -80,8 

TOTAL CAE 759.149 678.945 -17,5 869.206 22,8 

Fuente:  SEPE. 

 

Gráfico 2.33 Evolución de la importancia de la jornada parcial en la notificación de los contratos, 
2002-2014 

 

Fuente:  SEPE. 

 

d) La industria mantiene un nivel salarial superior 

Centrando la atención en las condiciones salariales, la Encuesta anual de estructura salarial de 2012 

cifra en 26.536 euros el salario medio del País Vasco, un 17% superior al promedio de España (22.726 

euros de media), y la CAE sigue siendo la comunidad autónoma con el salario medio anual más alto. 

Entre 2008 y 2012 la ganancia media por trabajador/a ha aumentado un 4% nominal en la CAE (lo 

que significa una reducción en términos reales), sin diferencias con el aumento medio en el conjunto 

estatal. No obstante, este aumento debe interpretarse con cautela, dado que se produce en un 

momento de fuerte pérdida de empleo y de cambios en la composición de la población ocupada 

(peso relativo de los contratos indefinidos, de la población trabajadora con más antigüedad, …), que 

afectan de manera importante a las cifras medias. 
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En ese mismo periodo, el aumento salarial ha sido mayor entre los hombres (+6%) que entre las 

mujeres (+2,5%), ampliando por tanto la diferencia salarial según género. Ahora bien, esta diferencia 

debe matizarse en función de otras variables laborales como ocupación, tipo de jornada o contrato, 

entre otras. 

 

Gráfico 2.34 Evolución salarial (ganancia media anual por trabajador/a) según género en la CAE, 
2008-2012 

 
Fuente:  INE, Encuesta anual de estructura salarial. 

 

Desde el punto de vista salarial, subrayar que la industria mantiene un nivel de salarios (30.616 euros 

de media) superior al registrado en el sector de la construcción (25.875 euros) o en las actividades de 

servicios (25.128 euros). Y en términos evolutivos, entre 2008 y 2012 la ganancia media por 

trabajador/a se ha incrementado un 6,8% en el caso de la industria, frente a un 2% en la construcción 

y el 3,6% en servicios. 

 

De acuerdo a los datos nacionales, a nivel sectorial la actividad económica que presenta el mayor 

salario medio anual es el de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, seguido 

por las actividades financieras y de seguros. Por el contrario, la hostelería y actividades 

administrativas y servicios auxiliares son las que obtienen el menor salario medio anual. 

 

Por otro lado, conviene recordar que el salario neto medio a nivel estatal (15.405 euros en 2014) es 

inferior a la media europea (18.060 euros de media en EU-28, 21.357 euros netos medios en la EU-15, 

según la Encuesta sobre rentas y condiciones de vida, Eurostat). Además, esta misma fuente revela 

que mientras el nivel de ingresos en España se ha contraído entre 2009 y 2014, en el conjunto 

europeo en cambio la trayectoria ha sido de incremento. 
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Gráfico 2.35 Evolución salarial (ganancia media anual por trabajador/a) por sector de actividad en 
la CAE, 2008-2012 

 
Fuente:  INE, Encuesta anual de estructura salarial. 

 

Gráfico 2.36 Evolución salarial de las mujeres y los hombres en el sector industrial y de servicios 
en la CAE, 2008-2012 

 
Fuente:  INE, Encuesta anual de estructura salarial. 
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Con el objetivo de indagar sobre la evolución del tipo de empleo en la CAE se analizan por último los 

distintos tipos de ocupaciones que muestran directamente las tareas que realiza la población 

ocupada. De acuerdo con los datos del Censo del Mercado de Trabajo en 2013 el 33% de la población 

ocupada de 16 a 64 años ocupaba un puesto como personal directivo, técnico o administrativo, 

proporción que se ha visto incrementada tras la crisis, siendo además el único grupo ocupacional que 

ha seguido una tendencia creciente entre 2007 y 2013 (+43.000 personas, +10%). 
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efectivos (-91.500 personas, -20%). Destaca así mismo la fuerte reducción de los/as trabajadores/as 

no cualificados (-29.8%, -36.000 personas). 

 

Gráfico 2.37 Evolución de la población ocupada por nivel de ocupación en la CAE, 2007-2013 

2007 2013 

  

Fuente:  Censo del Mercado de Trabajo. Eustat. 

 

 

Cuadro 2.14 Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años por ocupación, 2007-2013 

 2007 2013 % de variación 2007/2013 

Personal directivo, técnico y administrativo 400.423 443.541 10,8 

Otro personal 570.534 442.715 -22,4 

Trabaj. Cualificado y operario de maquinaria 448.934 357.365 -20,4 

Trabaj. No cualificado y otros 121.600 85.350 -29,8 

Total 970.957 886.256 -13,8 

Fuente:  Censo del Mercado de Trabajo. Eustat 

 

 

En una perspectiva de género, la proporción de mujeres en puestos directivos sigue siendo inferior a 

la de los hombres. De acuerdo con la información procedente del Censo del mercado de trabajo de 

Eustat, las mujeres representan sólo un 33% de la población ocupada en la categoría profesional de 

directivo. Además las cifras absolutas revelan que es muy reducido el número de mujeres directivas 

en la CAE, representando al 2% de las mujeres ocupadas, proporción del 4% entre los hombres 

(Según datos INE en 2014). 
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El objetivo del presente capítulo es tratar de ilustrar el alto nivel de cualificación de la población 

vasca en general y de la población ocupada en particular como elementos básicos para la 

sostenibilidad del empleo en el futuro inmediato. Posteriormente, se ofrece información sobre la 

evolución de la población matriculada en Formación Profesional y se indaga sobre las principales 

familias profesionales y los niveles de ocupación de las mismas. A continuación, el interés se centra 

en los estudios universitarios atendiendo al campo científico escogido y se exponen los ámbitos que 

generan mejores niveles de empleo encajado. Se concluye el bloque con una breve mención a la 

formación continua como instrumento ineludible para la mejora de la competitividad.  

 

3.1. Altos niveles de formación de la población vasca 

a) Positiva evolución en los niveles formativos de la población 

En 2013 la población mayor de 10 años que había completado al menos sus estudios secundarios se 

situaba en la CAE en un 62%, el porcentaje de quienes contaban al menos con estudios profesionales 

se cifraba en un 17% y la proporción de quienes habían cursado estudios universitarios alcanzaba un 

24%. 

 

Estas cifras son el resultado de una evolución muy positiva en cuanto al perfil de cualificación de la 

población vasca durante la última década, tal y como queda reflejado en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 3.1 Evolución de la población de 10 y más años de la CAE por nivel de instrucción, 2001-
2013 

 

Fuente:  Estadística municipal de educación, Eustat. 

 

En 2014 el 87% de la población de 20 a 24 años ha superado al menos los estudios secundarios, tasa 

de población muy superior a la registrada en España (66%) y también por encima del promedio de la 

UE-28 (82%). 
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Gráfico 3.2 Proporción de población de 20 a 24 años que han superado al menos los estudios 
secundarios en la CAE, España y Europa, 2014 

 

Fuente:  Población en Relación con la Actividad del Eustat y Eurostat. 

 

Centrando la atención en los estudios terciarios, la CAE supera el objetivo establecido en la 

Estrategia 2020 de que al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad haya completado 

ese nivel estudios. De hecho, en 2013 el porcentaje observado sobrepasaba ya el 44%. 

 

Gráfico 3.3 Evolución de la tasa de población con estudios terciarios entre la población de 30-34 
años, 2000-2013 

 

Fuente:  Eustat y Eurostat. 
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b) Escasa representación de niveles de cualificación intermedia 

Euskadi cuenta, por tanto, con una presencia de los estudios terciarios muy significativa pero 

adolece, en cambio, de una baja representación de las cualificaciones intermedias, elemento 

claramente diferencial respecto de Europa. 

 

En efecto, si se comparan las estructuras de cualificación por ámbitos geográficos se constata que la 

vasca se ve descompensada, con una elevada concentración de la población activa en los dos 

extremos del itinerario formativo. Según datos de 2010, en Euskadi una de cada dos personas 

ocupadas entre 25 y 64 años presenta un nivel de cualificación alto y la población con bajas 

cualificaciones es más amplia que la que tiene cualificaciones intermedias. 

 
 

Gráfico 3.4 Comparación de la Pirámide de cualificaciones de Europa y Euskadi de 2010 del 
modelo UE27 para el 2020 

Niveles

CINE

Euskadi 

(2010)

MODELO

UE 27
+ Suiza y Noruega (2020)

5-6

3-4

0-2

25-64 
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51%

21,5%

27,5%

35%
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15%

 

Niveles CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación):  

 0-2: Educación infantil, primaria y ESO 

 3-4: Bachillerato, ciclo formativo de grado medio y PCPIs 

 5-6: Enseñanza superior (primer ciclo y segundo ciclo) 

Fuente:  III Plan Vasco de Formación Profesional. 

 

3.2. Una población ocupada cada vez más cualificada 

a) La elevada formación de la población ocupada 

Apelando a los datos del Censo del Mercado de Trabajo de 2013 de Eustat se constata que la 

población ocupada presenta un nivel de instrucción superior al de la población en general, con una 

mayor presencia de estudios universitarios y profesionales. En efecto, un 65% de la población 
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ocupada se corresponde con dichos niveles de instrucción cuando el porcentaje observado entre la 

población parada es del 52% y de la inactiva un 40%. 

 

Otro aspecto subrayable es que las mujeres ocupadas cuentan con una cualificación superior a la de 

los hombres ocupados: un 42% posee estudios universitarios frente a sólo el 28% de los hombres; los 

estudios profesionales tienen, sin embargo, una mayor prevalencia en el colectivo masculino con una 

diferencia de casi diez puntos más respecto de las mujeres: 35% frente al 26%.  

 

También en el colectivo de personas paradas se constata una mayor cualificación entre las mujeres, 

con una diferencia muy significativa, y, en este caso, la presencia de estudios profesionales se ve 

equiparada. La relativamente reciente incorporación de la mujer al mercado laboral y sus menores 

niveles de actividad y empleo explican estos datos. 

 
 

Cuadro 3.1 Población de la CAE por nivel de instrucción según edad, género y relación con la 
actividad. 2013 

ç 
Primarios o 

menos 
Secundarios Profesionales Universitarios Total 

Pobl. Ocupada 16-64 años 20,9 14,5 30,5 34,1 100 

 Hombres 23,3 14,4 34,7 27,5 100 

 Mujeres 18,1 14,6 25,6 41,7 100 

Pobl. Inactiva 16 a 64 años 32,5 27,4 18,9 21,1 100 

 Hombres 24,9 29,5 22,5 23,1 100 

 Mujeres 37,7 26,0 16,6 19,8 100 

Pobl. Parada 16 a 64 años 25,6 22,3 28,7 23,4 100 

 Hombres 30,5 23,1 28,6 17,8 100 

 Mujeres 20,2 21,4 28,8 29,7 100 

Fuente:  Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Censo del Mercado de Trabajo (Oferta) 

 

b) El nivel formativo de la población ocupada ha crecido de manera significativa generando mayores 

oportunidades 

En los años noventa la estructura del empleo por nivel de formación en la CAE cambió 

sustancialmente como consecuencia del importante proceso de cualificación. 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica la población sin estudios o con estudios primarios se 

ha contraído sustancialmente, se ha estabilizado la población con estudios de bachiller y ha 

aumentado la formación profesional y los estudios universitarios. 
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Gráfico 3.5 Evolución de la población ocupada por nivel de estudios terminados en la CAE, 1996-
2013 

 

Fuente:  IVIE, Instituto valenciano de investigaciones económicas a partir de datos del INE. 

 

 

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa, una de cada dos personas ocupadas la 

CAE cuenta con estudios superiores (55%), proporción muy alta si se compara con el territorio 

nacional (42%). Por su parte, un 21% ha alcanzado la segunda etapa de la educación secundaria (un 

10% con orientación general y un 11% con orientación profesional), cifras muy similares a las 

registradas desde 2008. 

 

Gráfico 3.6 Distribución de la población ocupada por nivel de formación alcanzado en España y 
CAE, 2014 

 

Fuente:  INE, EPA. 
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3.3. Grandes diferencias en las cualificaciones por sectores 

El nivel de cualificación es muy distinto de acuerdo al sector de actividad. Mientras en la agricultura y 

en el sector de la construcción la población con Bachiller elemental es la más numerosa, en la 

industria sobresale la Formación Profesional superior. El sector de servicios de mercado es el más 

heterogéneo con mucha población con estudios de bachiller elemental y con población con estudios 

superiores, mientras en la rama de actividad de servicios no destinados a la venta predomina la 

población con estudios superiores. 

 

Gráfico 3.7 Nivel de estudios terminados de la población ocupada y sector de actividad en la 
CAE, 1996-2013 

 

Fuente:  IVIE, Instituto valenciano de investigaciones económicas a partir de datos del INE. 

 

Desde un punto de vista evolutivo cabe destacar que dentro del sector industrial, la formación 

profesional ha seguido ganando peso suponiendo en la actualidad uno de cada dos puestos de 

trabajo, destacando la aportación de la formación profesional de grado superior. 
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Gráfico 3.8 Evolución de la población ocupada por sectores según nivel de estudios terminados 
en la CAE, 1996-2013 

Industria 

 

Servicios de mercado 

 

Servicios de no mercado 

 

Fuente:  IVIE, Instituto valenciano de investigaciones económicas a partir de datos del INE. 
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La población ocupada en el sector de la agricultura y de la construcción ha estudiado como media 

aproximadamente 11 años, promedio que se eleva a 13 años la población empleada en la industria y 

en el sector de servicios destinados a la venta. Los años de estudios se incrementan a 15 años de 

media entre la población ocupada en los servicios de no mercado. 

 

Gráfico 3.9 Evolución de los años medios de estudios de la población ocupada según rama de 
actividad en la CAE, 1977-2013 

 

Fuente:  IVIE, Instituto valenciano de investigaciones económicas a partir de datos del INE. 

 

3.4. Expansión de la Formación Profesional 

a) Importante aumento en el número de personas matriculadas en Formación Profesional de Grado 

Medio y Superior 

El propósito de este apartado es analizar la evolución de las matriculaciones y titulaciones en 

Formación Profesional, atendiendo a las distintas familias profesionales y valorando su grado de 

inserción laboral. 

 

Esta información es relevante de cara a valorar la “expertise” que se está generando en Euskadi y las 

tendencias que se observan en los perfiles profesionales. Todo ello resulta de interés a la hora de 

abordar la cuestión del grado de adaptación entre la oferta y la demanda formativa, en un contexto 

caracterizado por rápidos cambios tecnológicos y creciente globalización de la economía, factores 

ambos que están transformando profundamente la organización productiva y las habilidades y 

competencias requeridas. 
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Al igual que en el conjunto del Estado, la CAE refleja un claro predominio de la opción del 

Bachillerato (68%) sobre la opción de la Formación Profesional (32%) por parte del alumnado que 

sigue cursando estudios tras la etapa de enseñanza obligatoria, si bien la trayectoria denota una 

tendencia sostenida, aunque lenta, hacia un cierto reequilibrio. 

 

Gráfico 3.10 Evolución del porcentaje de alumnado que optan por Grados Medios de FP sobre 
el total de estudiantes matriculados/as en Bachillerato y Grados Medios de FP, 
2001/2002-2013/2014 

 

Fuente: Eustat 

 

Centrando el interés en la evolución de las matriculaciones en Formación Profesional se constata que 

en el curso 2013-2014 se matricularon 33.399 personas (40% en estudios de grado medio y 60% en 

estudios de grado superior), cifra que mantiene un aumento continuado desde el curso 2007/2008, lo 

que resulta particularmente significativo si se considera que el aumento se produce en un contexto 

demográfico de reducción del tamaño de las cohortes en edad escolar. 
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Gráfico 3.11 Evolución del alumnado de Formación Profesional en la CAE, 2001/2002-
2013/2014 

 

Fuente: Eustat 

 

Las familias profesionales más relevantes son, en el caso de la FP de grado medio, la rama de 

sanidad, la fabricación mecánica, electricidad y electrónica, mantenimiento de vehículos 

autopropulsado, transporte y mantenimiento de vehículos, así como administración y gestión. Y en 

el caso de FP de grado superior destaca la formación relativa a servicios socioculturales y a la 

comunidad, fabricación mecánica, electricidad y electrónica, administración y gestión. 
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Gráfico 3.12 Alumnado matriculado en FP en las principales familias profesionales, curso 
2013/2014 

Grado Medio 

 
Grado Superior 

 

Fuente:  Eustat. 
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b) La crisis ha incrementado las dificultades de inserción laboral para la gran mayoría de familias 

profesionales de FP 

La tasa de ocupación de la población procedente de la Formación Profesional también se ha 

contraído en los años de crisis: si en 2007 la tasa de ocupación de los/as titulados/as tres años antes 

se cifraba en el 88%, ahora se sitúa en el 61%. Sin embargo, algunas familias han sido capaces de 

mantener una mayor resistencia. 

 

Gráfico 3.13 Evolución de la tasa de ocupación de los/as titulados/as de formación profesional en 
la CAE, 2002-2012 

 

(*) Tasa de ocupación de las personas tituladas 3 años antes de cada año citado 

Fuente: Lanbide, inserción laboral de los/as titulados/as de Formación Profesional. 

 

Los estudios que permiten encontrar trabajo más fácilmente en la actualidad (cifras de 2012) son los 

de Textil, confección y piel, el mantenimiento y servicios a la producción, las actividades agrarias y la 

fabricación mecánica, únicas familias profesionales que han mejorado su tasa de ocupación desde el 

2008. 
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Gráfico 3.14 Ranking de las familias profesionales por tasa de ocupación, 2012 

 

(*) Tasa de ocupación de las personas tituladas 3 años antes  

Fuente: Lanbide, inserción laboral de los/as titulados/as de Formación Profesional. 

Gráfico 3.15 Evolución de la tasa de ocupación de los/as titulados/as de FP por familia 
profesional, 1999-2012  

 

(*) Tasa de ocupación de las personas tituladas 3 años antes de cada año citado 

Fuente: Lanbide, inserción laboral de los/as titulados/as de Formación Profesional. 
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En cuanto al tipo de ocupación de las personas tituladas en FP, con arreglo a las cifras de 2012, el 

32% son trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, 

ocupaciones que han tenido un comportamiento expansivo desde el 2007 a lo largo de los años de la 

crisis. Por su parte, un 17% de la población con estudios de FP ocupan puestos de técnicos o 

profesionales de apoyo y un 14% corresponden a ocupaciones de artesanos y trabajadores 

cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones 

y maquinaria). 
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Cuadro 3.2 Evolución de las ocupaciones desempeñadas por las promociones de FP, 2003-2012 

Clasificación Nacional de Ocupaciones 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.  Dirección de empresas y adminis-
tración pública 

0,2 0,5 0,3 0,5 0,9 0,9 1,3 1,4 2,3 1,6 

2.  Técnicos y profesionales científicos 

e intelectuales 
2,2 1,8 1,3 1,4 1,3 1,5 2 2 2 2,1 

3.  Técnicos y profesional de apoyo 18,9 19,2 17,2 21,7 23,6 23,4 24,7 22 18,4 17,2 

4.  Empleados contables, administra-
tivos y otros empleados de oficina 

13,8 14,4 14,2 15,6 13,2 15,4 14,2 13,9 13,4 12,3 

5.  Trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, protec-
ción y vendedores 

20,1 19,7 23,6 19,3 20,2 21,6 27,2 26,2 28 32,4 

6.  Trabajadores cualificados en el 
sector agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero 

0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,7 

7.  Artesanos y trabajadores cualifica-
dos de las industrias manufacture-
ras y la construcción (excepto ope-
radores de instalaciones y maqui-
naria) 

21,1 20,9 20,2 22,3 21,3 20,5 17,3 16 13,5 14,1 

8.  Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 

19,4 15,4 18,2 14,2 15,5 11,6 6,5 10,7 14,8 12,2 

9.  Trabajadores no cualificados 3,9 7,3 4,4 4,2 3,4 4,5 6,2 7,3 7,3 7,6 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(*) Datos referidos a las personas tituladas 3 años antes de cada año citado 

Fuente: Lanbide, inserción laboral de los/as titulados/as de Formación Profesional. 
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Gráfico 3.16 Evolución de las ocupaciones (Clasificación Nacional de Ocupaciones) desempeñadas por las promociones de FP ocupadas, 2003-2012 

 

(*) Datos medios referidos a las personas tituladas 3 años antes de cada año citado 

Fuente: Lanbide, inserción laboral de los/as titulados/as de Formación Profesional. 
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Se detalla en la tabla adjunta la evolución por grupos de ocupación y familias profesionales pudiendo 

atisbarse el menor índice de empleo encajado, es decir, un deslizamiento del empleo hacia puestos 

de menor nivel (menos puestos técnicos y más no cualificados) o no relacionados con la formación 

recibida. Un ejemplo claro lo constituyen los/as profesionales con titulación en edificación y obra 

civil, en madera y mueble o en comunicación e imagen y sonido entre quienes se evidencia la caída 

del peso de los trabajos cualificados en favor de los empleos en hostelería o de trabajos que no 

exigen cualificación. En sentido contrario, cabe destacar el aumento del peso de los puestos técnicos 

y profesionales de apoyo entre personas tituladas en actividades marítimo-pesqueras y en química. 
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Cuadro 3.3 Peso de los distintos grupos de ocupación donde se ha empleado el alumnado de FP por familias profesionales (%), 2004-2012  
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1.  Activs. agrarias 3,0 1,7 1,5 6,8 1,5 6,8 4,5 8,5 16,7 18,6 48,5 27,1 6,1 3,4 4,5 5,1 13,6 22,0 

2.  Actvs. marítimo pesqueras 5,9 3,2   0,0 5,9 25,8   9,7   9,7 5,9 0,0 29,4 32,3 47,1 16,1 5,9 3,2 
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4.  Administración 0,5 1,2 0,6 2,7 8,5 4,6 64,6 55,9 14,9 28,0   0,0 1,7 1,0 2,8 1,7 6,4 4,9 

5.  Artes gráficas 1,8 0,0 3,6 0,0 32,4 33,3 4,5 9,3 23,4 33,3   0,0 17,1 11,1 9,0 7,4 8,1 5,6 

6.  Comercio y marketing 0,6 3,6 1,3 2,9 15,1 13,7 34,7 34,5 33,1 30,9 0,3 0,0 1,3 0,7 4,2 4,3 9,3 9,4 

7.  Comun, imagen y sonido   0,0 10,3 5,7 39,1 28,3 9,2 3,8 21,8 41,5   0,0 6,9 5,7 2,3 5,7 10,3 9,4 

8.  Edificación y obra civil   2,8 1,3 1,4 46,2 25,4 4,5 8,5 5,8 22,5   0,0 28,8 12,7 5,8 1,4 7,7 25,4 

9.  Electric. y electrónica 0,2 0,3 0,7 1,8 13,1 14,8 4,5 4,0 3,3 8,3 0,1 0,5 52,5 38,8 17,5 20,8 8,0 11,0 

10. Fabricación mecánica 0,3 0,5 0,8 0,7 16,7 16,3 1,3 4,5 2,2 8,1 0,3 0,7 22,9 14,1 47,2 44,5 8,2 10,5 

11. Hostelería   3,0 3,1 0,7 0,6 0,7 2,5 2,2 79,4 86,7   0,0 7,5 0,0 1,9 3,0 5,0 3,7 

12. Turismo 1,7 0,0 2,5 3,2 28,0 6,5 20,3 48,4 39,8 38,7   0,0 0,8 0,0 2,5 0,0 4,2 3,2 

13. Inds. alimentarias   0,0   0,0 27,3 18,8   6,3 9,1 43,8   0,0 9,1 6,3 27,3 0,0 27,3 25,0 

14. Informática 1,3 1,4 3,8 4,7 40,0 43,9 16,0 9,5 12,2 15,5   0,0 11,6 7,4 5,8 8,8 9,2 8,8 

15. Madera y mueble 1,3 0,0 2,5 5,9 3,8 0,0 6,3 0,0 2,5 17,6   0,0 46,3 17,6 30,0 35,3 7,5 23,5 

16. Mto. Vehículos autoprop.   2,1   1,0 3,7 5,2 3,3 4,7 2,2 11,0 0,4 1,0 72,8 50,8 8,1 12,0 9,6 12,0 

17. Mto. servs. a la producción   1,0   1,0 4,4 7,9 1,5 2,7 2,7 13,1 0,3 0,3 52,7 37,8 28,7 22,7 9,5 13,4 

18. Química   0,0 2,0 2,9 35,1 55,9 12,7 5,9 22,4 19,1 0,5 1,5 6,3 1,5 9,3 8,8 11,7 4,4 

19. Sanidad   1,5 1,5 1,1 21,2 17,5 9,9 6,0 55,7 63,8 0,6 0,0 1,1 1,3 1,9 1,1 8,0 7,8 

20. Servs. sociocultur. y com. 0,3 0,9 6,8 6,2 37,3 28,4 4,8 8,8 43,5 45,9   0,0 1,0 0,6 1,7 2,3 4,5 7,0 

21. Textil, confecc. y piel   9,1 9,1 9,1 18,2 9,1 9,1 18,2 27,3 18,2   0,0 27,3 18,2   9,1 9,1 9,1 

22. Energía y agua Energía y agua   0,0   3,4   24,1   0,0   13,8   0,0   27,6   17,2  13,8 

TOTAL 0,5 1,6 1,8 2,1 19,2 17,2 14,4 12,3 19,7 32,4 0,7 0,7 20,5 14,1 15,4 12,2 7,3 7,6 

(*) Distribución porcentual de las ocupaciones de las personas tituladas en cada familia profesional 3 años antes de cada año citado (porcentajes horizontales) 

Fuente: Lanbide, inserción laboral de los/as titulados/as de Formación Profesional. 
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3.5. Educación universitaria en proceso de cambio 

a) Se mantiene el volumen de alumnado que cursa estudios universitarios 

Según los datos de la Estadística Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el 

curso 2014-15 aproximadamente 55.000 personas se matricularon en estudios de grado (49.480 

matriculaciones) y en Masters (5.090 matriculaciones) en las Universidades del País Vasco. Si bien las 

cifras globales de alumnado universitario se muestran relativamente estables en los últimos años, 

ello es el resultado de un suave declive las matriculaciones en estudios de grado y un aumento 

continuado en las matriculaciones en masters y estudios de postgrado. El descenso en los estudios 

de grado cabe relacionarlo con la propia evolución demográfica, mientras que el aumento en los 

masters parece responder tanto a la reforma de los estudios universitarios como a las dificultades de 

inserción laboral de los/as jóvenes y la necesidad de contar con mayores niveles de cualificación.  

 

Gráfico 3.17 Evolución del alumnado matriculado y egresado de la Universidad en la CAE, 2008-
2014 

Alumando matriculado 

 

Alumnado egresado 

 

Fuente:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Asimismo, cabe señalar que aproximadamente 10.000 personas obtienen su titulación universitaria 

al año en la CAE, población que pasa a incorporase al mercado de trabajo. 
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b) Las Ciencias Sociales y Jurídicas suponen una de cada dos matriculaciones 

Por áreas de conocimiento, en 2013/2014 el 47,5% del alumnado universitario en estudios de grado 

corresponde a ciencias sociales y jurídicas y un 27% se ha matriculado en estudios de ingeniería y 

arquitectura. Ciencias de la salud acoge al 12% del alumnado universitario y en artes y humanidades 

un 8%.  

 

La comparativa con el alumnado del total de España permite comprobar que las carreras técnicas de 

ingeniería tienen una mayor relevancia, con casi 14.000 alumnos/as, supone uno de cada cuatro 

estudios de las universidades vascas, cuando en España son uno de cada cinco. 

 

Cuadro 3.4 Distribución del alumnado matriculado por rama de conocimiento, 2013-2014 

 

España CAE 

Ciencias Sociales y Jurídicas 47,0 47,5 

Ingeniería y Arquitectura  20,7 27,1 

Artes y Humanidades 9,9 7,8 

Ciencias de la Salud 16,5 12,3 

Ciencias 5,8 5,3 

TOTAL 100,0 100,0 

Fuente:  Ministerio de educación, cultura y deporte 

 

En una perspectiva evolutiva, se observa un importante aumento de alumnado en ciencias de la 

salud. Por el contrario, se ha contraído el alumnado que se decanta por estudios de ingeniería y 

arquitectura. Por otro lado, cabe destacar también el importante aumento de población que accede 

a Masters del campo de las ciencias sociales y jurídicas y en el campo de la ingeniería y la 

arquitectura. 

 

Más concretamente, desde el curso 2008-2009 hasta el 2013-2014 el número de alumnado 

matriculado en el País Vasco se ha reducido un 1,3%. Sin embargo, por ramas de enseñanza se 

detecta un aumento considerable del alumnado de ciencias de la salud (+81,5%), frente una 

contracción del volumen de estudiantes de Ingeniería y Arquitectura (-16%). El alumnado de ciencias 

sociales y jurídicas (-3%) y ciencias (-2,8%) presentan una caída algo menor y se mantiene en niveles 

similares el alumnado de artes y humanidades (-0,4%). 
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Gráfico 3.18 Evolución del alumnado matriculado por áreas de conocimiento en la CAE, 2008-
2014 

1º y 2º Ciclo y Grado 

 

Máster 

 

Fuente:  Ministerio de educación, cultura y deporte 

 

Anualmente, se incorporan al mercado de trabajo aproximadamente 4.700 profesionales del ámbito 

de las ciencias sociales y jurídicas, unos 2.700 ingenieros y arquitectos. La tendencia de la población 

egresada refleja una importante caída en la rama de ciencias y de ingeniería y arquitectura y un 

aumento de las salidas de artes y humanidades y de ciencias de la salud. En el caso de los estudios de 

Master destaca la tendencia creciente de población que culmina estudios en ciencias sociales y 

jurídicas y de ingeniería o arquitectura. 
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Gráfico 3.19 Evolución del alumnado egresado por área de conocimiento en la CAE, 2008-2013 

1º y 2º Ciclo y Grado 

 

Máster 

 

Fuente:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Los indicadores de la educación universitaria de la CAE por rama de conocimiento indican que se ha 

producido un incremento en términos absolutos y relativos en Ciencias de la salud en detrimento del 

resto de áreas de conocimiento, y con especial caída de las carrearas técnicas. Y es precisamente en 

el campo de conocimiento de las Ciencias de la Salud donde se obtiene la tasa de empleo más 

elevada y los mejores datos de empleo encajado de los últimos años, como se describe a 

continuación. 
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Cuadro 3.5 Tendencias de los principales indicadores de la educación universitaria de la CAE por 
rama de conocimiento(1) 

 

Evolución 
alumnado 

matriculado 

2008/2009-2013-
2014 

(%  
incremento) 

Evolución 
alumnado 
egresado 

2008/2009-
2012/2013 

(% 
incremento) 

Tasa de 
empleo(2) 

(2013) 

Empleo 
encajado (3) 

(2007-2013) 

Ratio de matrícula/ 
oferta  

(2009-2010)(4) 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas -2,9 ↓ -6,0 ↓ 66,7-66,0 ↓ 77%-55% 

↓

↓ 97% -- 

Ingeniería y Arquitec-
tura (Técnico) -16,2 ↓↓ -9,3 ↓ 74,5 ↓ 90% 

↓ 

73% -- 

Artes y Humanidades -0,4 = 25,2 ↑↑ 63,3 ↓ 75% ↓ 81% -- 

Ciencias de la Salud 81,5 ↑↑↑ 24,0 ↑↑ 81,7 ↓ 97% ↓ 109% -- 

Ciencias (Experimen-
tales) -2,8 ↓ -15,7 ↓↓ 60,0 ↓ 83% ↓ 85% -- 

TOTAL -1,3 ↓ -3,3 ↓ 70,5 ↓ 81% ↓ 88%  ↑↑ 

(1) Los datos de tasa de empleo y empleo encajado por áreas de conocimiento corresponden únicamente al alumnado de la 
UPV/EHU. 

(2)Tasa de empleo: porcentaje de personas que tienen un empleo remunerado ejercen actividad independiente, sobre el total (de 
respuestas a la encuesta de 2013 sobre inserción laboral de la población egresada)  

(3) Tasa de empleo encajado: porcentaje de personas ocupadas con empleo asociado a niel de formación terciaria (universitaria o 
profesional de grado superior). Incluye los puestos clasificados bajo los epígrafes de la CON-94: 1.Dirección y gerencia de 
empresas, 2. Profesionales científicos e intelectuales asociados a titulación universitaria y 3. Técnicos y Profesionales de apoyo. 

(4) No se dispone de datos más recientes del ratio de matrícula/oferta por rama de conocimiento. 

Fuente: Lanbide y Ministerio de educación, cultura y deporte. 

 

En la tabla adjunta se citan las principales titulaciones de acuerdo al volumen de alumnado 

matriculado en el curos 2013-2014 en las Universidades del País Vasco. 
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Cuadro 3.6 Principales titulaciones según volumen de alumnado de 1º y 2º grado y campo de 
conocimiento, curso 2013/2014 

Campo de 
conocimiento Grados 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

 Administración y Dirección de Empresas 
 Educación Primaria 
 Educación Infantil 
 Gestión de Negocios 
 Derecho 

Ingeniería y la 
Arquitectura 

 Ingeniería Mecánica 
 Ingeniería en Tecnología Industrial 
 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
 Ingeniería Civil 
 Fundamentos de Arquitectura 
 Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información 

Artes y humanidades 

 Arte 
 Historia 
 Creación y Diseño 
 Estudios Ingleses 
 Estudios Vascos 

Ciencias de la salud 

 Enfermería 
 Medicina 
 Psicología 
 Farmacia 

Ciencias 

 Química 
 Biología 
 Física 
 Matemáticas 
 Ciencias Ambientales 

Fuente:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Por otro lado, cabe destacar la aparición en los últimos años de nuevas titulaciones sobre todo en la 

rama de la ingeniera y la arquitectura. 

 

Cuadro 3.7 Nuevas titulaciones universitarias en la CAE por campo de conocimiento 

Campo de 
conocimiento Grados 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

 Relaciones Internacionales 
 Gastronomía y Artes Culinarias 

Ingeniería y la 
Arquitectura 

 Ingeniería y Arquitectura: 
 Ingeniería Biomédica 
 Ingeniería de la Energía 
 Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales 
 Fundamentos de Arquitectura 
 Ingeniería de Energías Renovables 
 Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos 
 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 

Ciencias de la salud  Fisioterapia 

Fuente:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
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c) Desciende el empleo encajado de la población universitaria 

La inserción laboral de la población universitaria también se ha visto afectada de manera intensa por 

la crisis. En efecto, atendiendo a los resultados del Estudio de incorporación a la vida activa de las 

promociones universitarias de la CAPV, elaborado por Lanbide, se constata que la tasa de empleo de 

la población universitaria ha experimentado un retroceso en los últimos años, situándose en el 70,5% 

en el año 2013 (promoción egresada en 2010) cuando en 2009 (promoción egresada en 2006) era del 

80,2%.  

 

Gráfico 3.20 Tasas de actividad, empleo y paro de las promociones universitarias de la CAE. 
Promedio 

 
*: En el eje X figura el momento de la entrevista efectuada a las promociones de personas tituladas tres años antes. 

Fuente:  Lanbide. Estudio de Incorporación a la Vida Activa de las Promociones Universitarias de la CAPV.  

 

A pesar de este empeoramiento de la situación hay que decir que la población con estudios 

superiores registra un mejor comportamiento que el conjunto de la población (la tasa de empleo para 

el conjunto de la población mayor de 16 años se situó en el 48,8% en el cuarto trimestre de 2013 

según datos de la PRA. 

 

La tasa de empleo es, sin embargo, muy divergente según el campo de conocimiento (oscila en 2013 

entre el 82% registrado en el campo de la salud y el 60% en el de ciencias experimentales) pero en 

todos los campos se observa la trayectoria negativa motivada por la crisis. Las ciencias 

experimentales han registrado la mayor caída en la tasa de empleo entre 2005 y 2013 (24 puntos 

porcentuales menos) correspondiendo a las ciencias de la salud el menor retroceso (-11 puntos 

menos). 
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Gráfico 3.21 Evolución de la tasa de empleo según campo de conocimiento, 2005-2013 

 

Fuente:  Inserción laboral universitaria durante 2013. Promoción 2010. Lanbide. 

 

Una cuestión importante con relación a las condiciones laborales de la población universitaria es la 

relativa al desajuste entre su nivel de formación y la ocupación que desempeñan. En el contexto 

internacional y según los datos del Informe CyD 2013, España era en 2013 el país de la UE-28 con una 

menor proporción de ocupados graduados superiores empleados en puestos de alta cualificación. En 

dicho año el 32% (20% en la UE) de las personas graduadas universitarias que fueron contratadas 

pasaron a desempeñar una tarea que no era de alta cualificación; casi una cuarta parte fue reclutada 

para tareas de empleado contable y administrativo o bien de empleado de los servicios de 

restauración, personales, de protección y vendedores; un 6% fue contratada para realizar 

ocupaciones elementales, para las que no se necesita ningún tipo de estudios.  

 

Tal como recoge el citado informe este problema de sobreeducación comparada se mantiene debido 

a que España no produce suficientes ocupaciones de alta cualificación en comparación con la UE y 

también debido a que la creación de titulados superiores es mayor en España. Del análisis por 

Comunidades Autónomas se desprende que el índice de desajuste relativo entre oferta y demanda 

de empleo de alta cualificación en 2013 era superior en la CAE que en el conjunto de España.  

 

Apelando ahora a datos de Lanbide se observa que en la CAE la tasa de empleo encajado6 de la 

población universitaria también se ha reducido en los últimos años y lo ha hecho en todas las áreas 

de conocimiento. Los datos disponibles para la UPV/EHU muestran que el mayor encaje corresponde 

a las personas tituladas en el ámbito de la salud seguidas de quienes se han graduado en estudios 

técnicos y en ciencias experimentales (porcentajes de empleo encajado del 97%, 90% y 83% 

respectivamente7). Los/as profesionales con estudios universitarios del ámbito de las ciencias 

sociales obtienen un nivel de encaje del 77% y los de humanidades del 75%. Únicamente una de cada 

dos personas con estudios universitarios del campo económico y jurídico (55%) encuentra un empleo 

relacionado con su conocimiento. 

 

                                                                            

6 Empleo Encajado es el porcentaje de personas ocupadas con empleo asociado a nivel de formación terciaria (universitaria o 
profesional de grado superior). Incluye los puestos clasificados bajo los epígrafes de la CNO-94: 1. Dirección y gerencia de 
empresas, 2. Profesionales científicos e intelectuales asociados a titulación universitaria y 3. Técnicos y Profesionales de apoyo. 
 

7 El dato se refiere a la situación laboral de los/as titulados/as universitarios/as 3 años después de haber egresado. 
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Cuadro 3.8 Evolución del empleo encajado de la población universitaria alumnado 2002-2010   

Año de 
Promoción 

Año de la 
situación 

Campo de conocimiento  

Económico-
Jurídicas 

Experimen-
tales 

Humani-
dades 

Salud Sociales Técnico 
TOTAL 

UPV/EHU 

TODAS 
LAS 

UNIVER-
SIDADES 

2002 2005-IV 69% 79% 75% 99% 76% 95% -- - 

2003 2006 73% 84% 77% 99% 77% 95% -- - 

2004 2007 69% 82% 81% 100% 81% 96% -- - 

2005 2008 68% 87% 80% 100% 88% 96% 89% - 

2006 2009 73% 89% 86% 100% 90% 97% 87% 89 

2007 2010 66% 88% 80% 100% 89% 95% 87% 88 

2008 2011 68% 85% 82% 100% 89% 96% 84% 89 

2009 2013-II 63% 86% 77% 100% 85% 92% 79% 85 

2010 2013-IV 55% 83% 75% 97% 77% 90% 81% 81% 

Fuente:  Inserción laboral universitaria durante 2013. Promoción 2010. Lanbide.  

 

3.6. El reto de la Formación Continua 

Uno de los retos desde el punto de vista de la formación y su adecuación a las necesidades del sector 

productivo viene dado por la implicación de la población y de las empresas en acciones de formación 

continua y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

El País Vasco registra una de las tasas de cobertura formativa más alta del Estado pero sigue estando 

a gran distancia de los países nórdicos de referencia. 

 

La comparativa territorial sobre la formación de demanda bonificada  por la Fundación Tripartita8 

permite comprobar que el País Vasco registra una de las tasas de cobertura formativa más alta del 

Estado. En 2012 el total nacional se situaba en un 28%, y cinco Comunidades Autónomas superaban 

esta media, entre las que se encuentra la CAE (29%).  

 

                                                                            
8 Esta Formación de Demanda está dirigida a personas trabajadoras  ocupadas, dadas de alta en el sistema general de la 

Seguridad Social y se financia a través de un sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.  
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Gráfico 3.22 Tasa de cobertura de participantes en formación de demanda bonificada por la Fundación 
Tripartita según Comunidades Autónomas. 2012 

% 

 

La formación de demanda: responde a las necesidades específicas de las empresas y trabajadores. Está dirigida a personas 
trabajadoras ocupadas, dadas de alta en el sistema general de la Seguridad Social; se financia a través de un sistema de bonificaciones 
en las cuotas de la Seguridad Social. 

1 % de participantes de la iniciativa de demanda respecto del colectivo de personas asalariadas del sector privado según la EPA del IIT 
2012. 

Fuente: Fundación Tripartita 
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Cuadro 3.9 Evolución de la población de 25 y 64 años que participa en formación permanente 
por países de la UE, 2003-2013 

PAÍSES 2003 2008 2013 

Alemania 6 7,9 7,8 

Austria 8,6 13,2 13,9 

Bélgica 7 6,8 6,7 

Bulgaria 1,3 1,4 1,7 

Croacia 7,9 8,5 6,9 

Chipre 1,8 2,2 2,4 

Dinamarca 24,2 29,9 31,4 

Eslovenia 13,3 13,9 12,4 

España 4,8 10,6 11,1 

Estonia 6,8 9,7 12,6 

Finlandia 22,4 23,1 24,9 

Francia 6,8 6 17,7 

Grecia 2,6 2,9 2,9 

Hungría 4,5 3,1 3 

Irlanda 5,9 7 7,3 

Italia 4,5 6,3 6,2 

Letonia 7,8 6,6 6,5 

Lituania 3,8 4,8 5,7 

Luxemburgo 6,5 8,5 14,4 

Malta 4,2 6,2 7,5 

Países Bajos 16,4 17 17,4 

Polonia 4,4 4,7 4,3 

Portugal 3,2 5,3 9,8 

R. Checa 5,1 7,8 9,7 

R. Eslovaca 3,7 3,3 2,9 

Reino Unido 27,2 19,9 16,1 

Rumanía 1,1 1,5 2 

Suecia ..  22,2 28,1 

Unión Europea (28 países) 8,4 9,3 10,5 

Fuente: Encuesta Europea de Población Activa- Media anual. Eurostat. 

 

El nivel de realización de actividades de formación continua por parte de las empresas vascas no 

parece haberse resentido por la crisis. De hecho, el análisis de los datos disponibles pone de 

manifiesto un importante incremento en los últimos años del volumen de empresas y personas 

participantes en actividades formativas subvencionadas. 

 

En concreto, la participación de empresas en programas de actividades de formación de demanda de 

Fundación Tripartita ha pasado de 8.336 en 2008 a 22.196 empresas en 2012. En el mismo periodo, el 

número de trabajadores/as incluidos en estas acciones ha crecido de algo menos de 120.000 

personas a casi 175.000. Por su parte la participación en acciones de formación continua apoyadas 

por Hobetuz aumentó desde la cifra de 452 empresas en 2008 a la de 654 en 2012. 

 



Industria | 

 

3. La Formación y la Mejora de las Cualificaciones como Base para el Empleo Sostenible 

81 | 
 

Gráfico 3.23 Evolución de la participación de las empresas y las personas en actividades de 
formación de demanda en la CAE, 2004-2012 

 

Fuente: Fundación Tripartita 
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4.1. Marco de la reflexión: factores condicionantes de la evolución 
económica y el empleo 

En la primera parte de este informe se ha analizado la evolución del empleo en el pasado reciente y 

se han extraído conclusiones sobre los sectores más resistentes a la crisis y los que han acusado más 

sus efectos. Se ha estudiado también cómo han evolucionado los niveles de cualificación de la 

población ocupada. En el presente bloque se pone la mirada en el futuro y se atiende a las 

perspectivas de creación de empleo en la próxima década. 

 

A la hora de abordar las perspectivas de la actividad económica y el empleo ha de tenerse en cuenta 

la interactuación de cuatro subsistemas: 
 

 Demografía 

 Sistema productivo 

 Mercado de trabajo 

 Sector público 

 

Las interrelaciones entre estos subsistemas son abundantes y complejas; basta considerar a modo de 

ejemplo las siguientes: la demografía determina la oferta de mano de obra pero también su 

productividad y su capacidad para el progreso técnico y la innovación, la productividad a su vez 

influye en los costes y los resultados empresariales del sistema productivo, el desempleo y el nivel 

salarial inciden en la inmigración, las políticas públicas afectan a la renta y al consumo que son 

variables determinantes del sistema productivo pero también pueden condicionar el nivel de 

cualificación de la población ocupada y, por ende, la competitividad de la economía, etc.. La 

evolución del empleo, por tanto, va a estar determinada por la trayectoria que sigan las variables que 

configuran estos cuatro subsistemas. 

 

Gráfico 4.1 Subsistemas condicionantes de la evolución económica y del empleo 
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Fuente:  Elaboración propia. 
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El propósito de este informe no es, sin embargo, modelizar las interrelaciones entre los citados 

subsistemas ni realizar ejercicios específicos de prospectiva sino, más bien, identificar la información 

relevante que permita atisbar el panorama sobre la actividad económica y el empleo en Euskadi en 

los próximos años. Para ello se han buscado complementariedades en la información y en los 

trabajos existentes con el fin de extraer conclusiones operativas. 

 

Las preguntas básicas a las que se quiere responder son las siguientes: 

 ¿Cómo de determinante es la demografía desde la óptica de las oportunidades de empleo 

futuras?; ¿Cómo va a evolucionar la oferta de empleo potencial, es decir, la población en edad 

de trabajar? 

 ¿Cómo va a evolucionar el mercado de trabajo?; ¿qué trayectoria se espera para la tasa de 

actividad y ocupación?; ¿qué perfiles de cualificación prevalecen y cuáles son las tendencias?; 

¿en qué áreas se están formando profesionales cualificados?; ¿cuáles son las condiciones de 

trabajo que imperan? 

 ¿Cómo se va a comportar el sistema productivo?; ¿qué sectores están mejor posicionados?; 

¿Cuáles son los sectores estratégicos? 

 ¿Cuáles son las prioridades marcadas desde las políticas públicas? 

 

El análisis de estas cuestiones arrojará luz sobre: 

 La cuantificación de las oportunidades de empleo que cabe esperar en los próximos 10-15 

años. 

 Los sectores donde previsiblemente se concentrarán dichas oportunidades de empleo. 

 Los puestos que acusarán la mayor expansión y las ocupaciones con mayor riesgo de 

repliegue. 

 Los perfiles de cualificación que se van a precisar, en términos de nivel y área de 

especialización. La competitividad de la CAE está afectada por su capacidad de prevenir 

deficiencias en el mercado de trabajo. Un sistema eficiente de identificación de necesidades 

de cualificación será clave para la recuperación económica y la salida definitiva de la crisis. 

 El nivel de coherencia o desajuste entre las apuestas estratégicas sectoriales, las tendencias 

observadas en los perfiles de cualificación de los futuros profesionales, las estrategias de 

retención del personal por parte de las empresas… 

 

4.2. Perspectivas de creación de empleo en Europa y en España 

4.2.1. Perspectivas sobre la evolución de la población activa  

En este apartado se plasman de manera sintética las tendencias previstas para la próxima década en 

relación a la creación de empleo por sector, ocupación y nivel de cualificación, tanto en Europa como 

en España. 
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El punto de partida y primer aspecto destacable a la hora de abordar las perspectivas de generación 

de empleo es la contracción prevista en la población activa en España y en numerosos países 

europeos. En efecto, según Cedefop9, y tal y como se recoge en el gráfico siguiente, España ocuparía 

el sexto puesto en cuanto a la caída de la población activa, situándose detrás de Lituania, Letonia, 

Estonia, Bulgaria y Grecia. Estos países encabezan el ranking de tasas de variación negativas 

(oscilando entre un -20% en Lituania y un -6% en España). En el extremo opuesto, Bélgica, 

Dinamarca y Luxemburgo, experimentarían, en cambio, incrementos significativos que se situarían 

en el intervalo comprendido entre un +9% y un +23%. 

 

 Gráfico 4.2 Tasa de variación de la población activa por países (UE-28). 2015-2025  

 

Fuente:  Cedefop 

 

Además de la trayectoria decreciente del volumen de población activa, el otro rasgo reseñable es el 

envejecimiento de la misma, fenómeno muy acusado en España, tal y como se puede observar en el 

gráfico siguiente. 

 

                                                                            
9 Centro Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional (http://www.cedefop.europa.eu/) 
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Gráfico 4.3 Tasa de variación de la población activa según grandes grupos de edad en el periodo 
2013-2025. UE-28 y España  

 

Fuente:  Cedefop 

 

 

4.2.2. Cuantificación de las oportunidades de empleo 

Las oportunidades de empleo surgen como consecuencia de:  

 

1. La demanda de expansión o nuevos empleos que genera el crecimiento económico. Puede ser 

interpretado como empleo requerido o número de personas trabajadoras necesario para 

alcanzar un determinado volumen de producción para un nivel dado de productividad. 

 

2. La demanda de sustitución o puestos vacantes que deben ser cubiertos y que está asociada a la 

jubilación, mortalidad o emigración de la población activa. 

 

Las previsiones de Cedefop relativas a las oportunidades de empleo en la UE-28 en el periodo 2013-

2025 se cifran en 107 millones de empleos de los que el 91% provienen de la necesidad de sustituir al 

personal que abandonará el mercado de trabajo, fundamentalmente porque accede a la jubilación. 

Para visualizar la dimensión de las necesidades de sustitución, puede señalarse que vienen a 

representar algo más de un 40% del empleo total existente en la UE-28 en 2013. La estructura 

envejecida de la población europea explica esta elevada cifra de necesidades de reemplazamiento. 

 

En España las oportunidades de empleo estimadas rondan 8,8 millones. También en este caso del 

orden de 9 de cada diez puestos a cubrir están asociados a la demanda de sustitución, una 

proporción similar a la observada como promedio europeo.  
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Cuadro 4.1 Oportunidades de empleo según tipo de demanda. UE y España 2013-2025  

 

UE 28 España 

Absolutos 
(millones) 

% 
Absoluto 
(millones) 

% 

Demanda de expansión 9,49 8,8 0,88 9,9 

Demanda de sustitución 98,03 91,2 7,97 90,0 

TOTAL 107,52 100,0 8,85 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cedefop. Employment Opportunities  

 

 

4.2.3. Perspectivas sobre la evolución del empleo por sectores 

El cambio en la distribución del empleo por sectores, según las previsiones de Cedefop, marca 

tendencias comunes a todos los países europeos aunque el peso relativo sectorial difiere 

considerablemente según los casos.  

 

El mayor incremento del empleo entre 2015 y 2025 en el conjunto de la UE se producirá en el sector 

servicios comerciales y a empresas (5,9 millones de empleos más), en menor medida en el de 

distribución y transporte (2,4 millones) y en el de servicios no comerciales (1,5 millones). En los 

servicios no comerciales la tendencia prevista es una disminución del empleo en la administración 

pública si bien con un aumento en educación, sanidad y servicios sociales. 

 

Se prevé de manera generalizada un declive del volumen de empleo generado por el sector primario 

y por el sector manufacturero (-1,8 y -1,3 millones de empleos respectivamente en el periodo 2015-

2025). En el sector manufacturero las pérdidas serán generalizadas en todos los sectores salvo en los 

de fabricación de vehículos de motor y equipos ópticos y electrónicos, en los que se prevé un 

aumento. 

 

El empleo en el sector de la construcción se mantendrá prácticamente invariable en la próxima 

década tras haber experimentado una drástica reducción en los años de la crisis. 
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Gráfico 4.4 Evolución del empleo y tendencias futuras por sector. UE-28  

 

Fuente: Cedefop. 

 

Comparando los resultados del conjunto de los 28 países de la Unión Europea y los de España, se 

constata, como principal elemento diferenciador, la contracción del empleo en los servicios no 

comerciales prevista en España frente a un incremento en Europa. La trayectoria expansiva del 

empleo en el sector de la “Distribución y Transporte” es, en cambio, común a ambos ámbitos, si bien 

el incremento esperado es mucho mayor en el caso español.  

 

Otro elemento reseñable en este ejercicio de contraste es que el sector manufacturero cae mucho 

más en España. Respecto al sector de la Construcción, las estimaciones de Cedefop apuntan a 

trayectorias divergentes: un leve ascenso en Europa y un estancamiento en España. 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Sector primario Sector manufacturero

Construcción Distribución y transporte

Servicios comerciales y a empresas Servicios no comerciales



Industria | 

 

4. Perspectivas de la Actividad Económica y el Empleo a Medio-Largo Plazo 

89 | 
 

Gráfico 4.5 Tasa de crecimiento del empleo según grandes sectores de actividad (%) en la UE-28 
y España, 2015-2025 

 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de Cedefop. Employment Trends 

 

Ahora bien, si se mira hacia atrás y se compara la trayectoria del empleo sectorial en España en el 

periodo 2004-2014 con las proyecciones para la próxima década se comprueba, en efecto, que el 

estancamiento previsto en el sector de la construcción supone, en realidad, una estabilización 

respecto de la “sangría” experimentada en los años de la crisis económica 2008-2014. Cabe destacar, 

también, el hecho de que la caída del sector manufacturero se ve amortiguada y que es el sector de la 

Distribución y Transporte, -que ha superado la etapa de crisis con tasas positivas-, el que 

experimentará una particular aceleración en su crecimiento. Por último, el sector de servicios de 

mercado acusará una ralentización en su crecimiento respecto de la década precedente. 
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Gráfico 4.6 Tasa de variación del empleo por sector, España. 2004-2014 y 2015-2025,  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Cedefop. 

 

La evolución del empleo sectorial a nivel estatal refleja la transformación de su estructura con una 

pérdida de peso de la industria en favor, sobre todo, del sector de la Distribución y Transporte10 y de 

los Servicios de Mercado. En efecto, hay un desplazamiento del empleo hacia estos sectores que en 

2000 absorbían el 47% y en 2025 se espera que aglutinen un 62%. 

 

Cuadro 4.2 Evolución de la estructura del empleo sectorial en España. 2000, 2015, 2025 

 

2000 2015 2025 

Primario, energético y otros 6,9 5,5 5,0 

Manufacturero 17,4 10,8 9,4 

Construcción 11,1 5,4 5,2 

Distribución y Transporte 27,5 31,6 34,4 

Servicios de mercado 19,1 25,9 27,5 

Servicios no de mercado 17,9 20,9 18,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cedefop.  

 

Ahondando más en el detalle de la actividad se observa que en España se prevé una fuerte 

contracción del empleo en la Administración Pública (mucho más acusado que en la UE-28) y, 

también en Educación y Servicios Sanitarios y Sociales, a diferencia de lo observado en Europa. Por 

el contrario, se prevé un aumento significativo del empleo en los ámbitos de Comercio, Hostelería, 

Comunicación y Actividades Artesanales y Artísticas. A diferencia de lo previsto para la UE-28, en 

España se espera, también, un aumento del empleo vinculado a Energía, Agua y Residuos.  

 

                                                                            
10 Análisis efectuados desde el Ministerio de Educación sobre las necesidades de ajuste para cada familia profesional arroja 
como resultado principal que el aumento de plazas de Formación Profesional es especialmente necesario en el sector de la 
distribución y transporte por sus previsiones de crecimiento, y en el de la construcción, no por la expansión del sector que, de 
hecho, se contrae, sino por la formación poco cualificada con que cuenta. 
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Gráfico 4.7 Tasa de variación del empleo por rama de actividad en el periodo 2015-2025. UE-28 y 
España.  

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de Cedefop.  

 

Resulta también de interés la información recogida en el Cuadro 4.3. que detalla las actividades con 

mayor y menor potencial de crecimiento en Europa en el próximo quinquenio, clasificadas 

considerando también el nivel de incertidumbre existente. A la vista de su contenido se constata que, 

dentro del sector servicios, son las actividades más vinculadas a la demanda interna (comercio al por 

menor, suministro de agua, actividades bancarias y financieras,…) las que figuran en la franja de 

crecimiento menos incierto. En cambio, los sectores terciarios como educación, sanidad y servicios 

sociales, asociados a crecimientos positivos pero más sometidos a los vaivenes de las consignaciones 

presupuestarias públicas, presentan un alto grado de incertidumbre. 
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En los sectores industriales se aprecia que la incertidumbre es más alta en aquéllos más 

exportadores, más dependientes de la competencia exterior como vehículos de motor, productos 

farmacéuticos, transporte, etc. que se ubican, no obstante, en el cuadrante de tasas elevadas de 

crecimiento del empleo. En el extremo opuesto, es decir, sectores donde casi con certeza se prevé 

una contracción del empleo, se sitúa el sector primario, los productos metálicos, las industrias 

extractivas, el sector del textil, cuero y confección. 

 

Cuadro 4.3 Sectores con mayor potencial de crecimiento en la próxima década en Europa 

 
Incertidumbre 

Elevada Reducida 

T
as

a 
d

e 
cr

ec
im

ie
n

to
 d

e
 a

q
u

í a
 2

0
2

0
 

E
le

va
d

a 

• Productos farmacéuticos 
• Ingeniería mecánica 
• Vehículos de motor 
• Construcción 
• Distribución 
• Hostelería y catering 
• Transporte terrestre 
• Transporte aéreo 
• Seguros 
• Educación 
• Actividades sanitarias y de servicios socia-

les 

• Industrias manufactureras (no clasificadas 
en otra parte) 

• Suministro de agua 
• Comercio al por menor 
• Transporte marítimo y por vías navegables 

interiores 
• Información y comunicaciones 
• Actividades bancarias y financieras 
• Servicios informáticos 
• Actividades profesionales 
• Otras actividades profesionales 
• Otros servicios diversos 

R
ed

u
ci

d
a

 

• Petróleo y gas natural 
• Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
• Madera y papel 
• Artes gráficas y edición 
• Productos químicos (no clasificados en otra 

parte) 
• Productos de caucho y plásticos 
• Productos minerales no metálicos 
• Productos de hierro, acero y ferroaleacio-

nes 
• Material y equipo eléctrico 
• Energía eléctrica 

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
• Extracción de hulla 
• Otras industrias extractivas 
• Productos textiles, prendas de vestir y 

artículos de cuero 
• Combustibles manufacturados 
• Productos metálicos 
• Productos electrónicos 
• Otro material de transporte 
• Suministro de gas 
• Administración Pública y defensa 

* La lista de sectores se presenta sin ninguna orden de prioridad específica. 

Fuente:  Cedefop, Europa ante el reto de las competencias, Marzo 2012.  

 

Los riesgos que pueden afectar a los sectores se presentan de forma esquemática en el gráfico 

siguiente. 
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Cuadro 4.4 Tipos de riesgos que pueden afectar a los sectores 

Sect ores afect ados

- Empleo público

- Empleos prot egidos

Sect ores afect ados

- Indust ria

- Dist ribución

- Sanidad

- Medios de 

comunicación

Sect ores afect ados

- Indust ria

- Servicios expuest os

Sect ores afect ados

- Servicios de 

int erés general  y 

de  ayuda a la 

persona
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4.2.4. Perspectivas de evolución del empleo por niveles de cualificación y sectores  

Las previsiones de Cedefop sobre la oferta de cualificaciones en Europa a medio plazo permiten 

constatar que la proporción de población activa adulta con cualificaciones altas y medias va a 

continuar creciendo significativamente hasta 2025. Este incremento se producirá a costa de la baja 

cualificación. 

 

Estas tendencias generales, confirmadas en todos los escenarios, se ajustan al objetivo de Lisboa de 

hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva, y van a seguir 

caracterizando la evolución de la próxima década. 

  

Los gráficos siguientes muestran, precisamente, el cambio en la estructura según nivel de 

cualificación de la población activa. El empleo con alta cualificación que en 2013 representa el 31% 

del total europeo pasará a obtener un peso del 36% en 2025. Su volumen en términos absolutos 

crecerá en dicho periodo un +21%.  

 

De aquí a 2025 la mayoría de las oportunidades de empleo en la UE exigirán un alto nivel de 

cualificación. La alta demanda de sustitución supondrá también que una proporción significativa de 
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los empleos requerirán un nivel medio de cualificación y la mayoría de las personas de la UE seguirán 

ocupando puestos de este nivel medio. 

España participa también del aumento del peso de la alta cualificación pero este fenómeno es 

todavía más acusado ya que se prevé que alcance en 2025 un 48% del total partiendo ya de un nivel 

elevado en 2013: 39%. La tasa de variación del empleo con alta cualificación se cifra en +29% entre 

2013 y 2025 (+21% en la UE).  

 

Gráfico 4.8 Evolución del empleo por nivel de cualificación y tendencias futuras. UE-28 y España 

UE-28 España  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cedefop. Previsiones sobre cualificaciones  

 

La mayor presencia de la alta cualificación en España respecto de Europa confluye con un mayor peso 

de la baja cualificación que absorbe un 21% del empleo en Europa frente al 34% de España. Esta 

menor prevalencia de los perfiles extremos (alto y bajo) en Europa respecto a España se ve 

compensada por un protagonismo mucho mayor del nivel medio que alcanza un 48% en la UE cuando 

en España no llega al 27%. En definitiva, España presenta una estructura de cualificaciones muy 

polarizada, tal y como puede verse en el gráfico previo. 

 

Centrando la atención en las oportunidades de empleo que se generarán en el periodo 2013-2025 en 

España según el nivel de cualificación, resulta que la inmensa mayoría de los empleos generados 

estarán asociados a los niveles medio o alto (42% y 56% respectivamente). 

 

Las oportunidades de empleo están mayoritariamente vinculadas a la demanda de sustitución en 

todos los niveles de cualificación. Tal como se refleja en la tabla siguiente habrá una muy importante 

destrucción de empleo en los niveles bajos de cualificación. 
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Gráfico 4.9 Oportunidades de empleo por nivel de cualificación y tipo de demanda en el periodo 
2013-2025. España (miles) 

 

Fuente: Cedefop.  

 

Por sectores, es el de servicios el que ostenta el perfil de cualificación más alto, particularmente 

acusado en los de carácter público, aspecto común a Europa y España pero más marcado en el 

segundo caso. En el extremo opuesto, el sector de la construcción registra la menor presencia de 

empleo de alta cualificación.  

 

Atendiendo a la evolución prevista en los próximos años resulta que, tanto en términos absolutos 

como relativos, la alta cualificación gana en importancia en todos los sectores tanto en Europa como 

en España. Llama la atención, de manera particular, el fuerte incremento asociado al sector del 

Transporte y la Distribución. 

  

En España se observa, además, un incremento en el peso relativo del nivel medio de cualificación 

que, a pesar de esta positiva evolución, seguiría, sin embargo, obteniendo en 2025 una cuota 

porcentual inferior a la alcanzada en el conjunto de la Unión Europea en todos los sectores 

considerados. La menor representatividad del nivel medio de cualificación adquiere especial 

significatividad en los sectores manufacturero y de la construcción españoles en comparación a 

Europa. 

 

Atendiendo a la evolución en términos absolutos en España se espera un aumento del empleo de nivel 

medio de cualificación en todos los sectores analizados salvo en el de servicios públicos donde su 

presencia acusaría una contracción en los próximos años. Los sectores donde más aumentaría dicha 

presencia son el Primario y el de la Construcción.  

 

La baja cualificación, en cambio, pierde representación en términos absolutos y relativos en todos los 

sectores, fenómeno común a Europa y España, pero más acusado en el segundo caso (el empleo con 

baja cualificación cae un 39% en España y un 22% en Europa hasta 2025). 
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Independientemente del sector, otro fenómeno constatable es que las mujeres dispondrán de 

cualificaciones más elevadas que los hombres en el futuro. Por grupos de edad se constata que es en 

la cohorte de 25 a 29 años donde el aumento de personas con altas cualificaciones es mucho más 

acusado (especialmente en el colectivo femenino). 

 

Gráfico 4.10 Distribución del empleo según nivel de cualificación por grandes sectores de actividad. 
Europa y España. 2013-2025. 

Europa (%)  España (%) 

 

 

 
Fuente:  European Commissión, EU Skills Panorama. 
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4.2.5. Perspectivas sobre la evolución del empleo por ocupación  

Atendiendo a la información aportada por Cedefop se observa que la mayoría de los puestos 

vacantes a cubrir de aquí al 2025 en la UE-28 estarán destinados a profesionales científicos, técnicos 

de nivel alto (24%), seguidos por puestos para trabajadores de servicios y de ventas (16%) y puestos 

para técnicos y profesionales de nivel medio (13%). 

 

Gráfico 4.11 Distribución del empleo según nivel de cualificación por grandes sectores de actividad. 
Europa y España. 2013-2025. 

 

Fuente:  European Commissión, EU Skills Panorama. 
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que abandona el mercado laboral mientras que las oportunidades vinculadas a los/as profesionales 

de alto nivel confluirán ambos factores, es decir, los puestos nuevos que se creen (demanda de 

expansión) y, sobre todo, los puestos a reemplazar, principalmente por jubilación (demanda de 
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Gráfico 4.12 Oportunidades de empleo según profesión en España (miles) 2015-2025. 

 

Fuente:  Cedefop, Skills Panorama. 

 

Atendiendo a las tasas de variación del empleo en el periodo 2015-2025 por profesión y comparando 

los resultados de España y la Unión, sobresale de manera particular el aumento esperado en la 

categoría de técnicos y profesionales de apoyo de nivel medio, mucho más acusado que en Europa. 

Destaca, también, la significativa reducción de trabajadores cualificados del sector primario, de 
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Gráfico 4.13  Tasa de crecimiento del empleo según profesión (%) UE-28 y España. 2015-2025  

 

 

Fuente:  Cedefop 
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20%, mientras que la población en edad laboral disminuirá en torno al 12%. Esto significa que por 

cada persona de edad igual o superior a 65 años, la población con edad comprendida entre 15 y 64 

años pasará de las 3,2 actuales a 2,3.  
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Gráfico 4.14 Evolución prevista de la pirámide de población de la CAE, 2014-2025 

 
 

Fuente:  Eustat. Proyecciones Demográficas  
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La proyección de la población de la CAE efectuada por Eustat combina saldos negativos en los dos 

componentes del crecimiento demográfico, el natural y el migratorio, hasta 2025.  La inmigración, 

que ha tenido incluso en los años de bonanza económica una incidencia relativamente limitada en 

comparación a otras Comunidades Autónomas, acusará una contracción significativa a corto plazo 

para ir recuperándose a medio plazo, sin alcanzarse los valores registrados en los últimos años.  

 

Aunque la movilidad de la población constituye siempre una gran incógnita, atendiendo a los 

escenarios más probables para la próxima década, los movimientos migratorios no jugarían un rol 

decisivo a la hora de lograr un “alivio” demográfico en dicho periodo, salvo que se produzcan 

cambios drásticos en las políticas de atracción de inmigrantes. 

 

Gráfico 4.15 Variación de la población total de la CAE por grupos de edad. 2014-2025 

 

Volumen global  % variación por grupos de edad 
Variación en números absolutos por 

grupos de edad (miles) 

   

Fuente:  Eustat. Proyecciones Demográficas:  

 

Todos los escenarios demográficos planteados por Eustat para 2025, desde el más optimista al más 

pesimista, apuntan a una contracción de la población en edad de trabajar. En el caso del escenario 

más pesimista la reducción superaría las 295.000 personas de entre 15 y 64 años y en el escenario 

más optimista la fuerza laboral disminuiría en casi 93.000 personas de aquí al 2025. También las 

proyecciones de población del INE para 2023 arrojan una reducción de la población potencialmente 

activa situándola aproximadamente en 1.124.000 personas. 
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Gráfico 4.16 Evolución de la población de 15 a 64 años en la CAE según el escenario más optimista 
y más pesimista, 2014 y 2025 

 

(miles personas) 

 

Fuente:  Eustat. Proyecciones Demográficas 

 

La cuestión demográfica se revela, por tanto, clave a la hora de analizar el mercado laboral en la CAE 

puesto que afecta a los efectivos de población en edad de trabajar, dado que las generaciones de 

más edad, cada vez más numerosas, serán reemplazadas por cohortes menos numerosas de jóvenes. 

El gráfico 4.17 ilustra claramente este fenómeno. 

 

Gráfico 4.17 Evolución prevista de la población de edades comprendidas entre 15 - 24 años y 55 - 
64 años en la CAE, 2014-2025 

 

 
Fuente:  Eustat y. Padrón municipal, INE  

 
La tendencia creciente de las jubilaciones, que se acelerará en los próximos años, resulta evidente si 

se tiene en cuenta que en 2013 el número de personas que cumplió 65 años ascendió a 25.289 

personas y, según las proyecciones de Eustat, la población que cumplirá dicha edad en 2025 (las 

nacidas en 1960) superará las 30.260 personas. Esta evolución tiene su reflejo inmediato en la 

trayectoria de las altas de pensiones por jubilación que viene ya registrando una senda claramente 

ascendente como se observa en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 4.18 Evolución de las altas por jubilación en la CAE. 2006-2014 

 

Fuente:  Seguridad Social. Estadísticas de Pensiones 

 

 

4.3.2. Cuantificación de las oportunidades de empleo  

Lanbide ha efectuado un trabajo de estimación de las oportunidades de empleo en la CAE a 2024 a 

partir de las proyecciones demográficas de Eustat y la adopción de hipótesis sobre la evolución 

económica y del mercado de trabajo. 

 

A partir de las mencionadas proyecciones demográficas, con previsiones de crecimiento económico 

moderado y mejora de las tasas de actividad y ocupación (78,8% y 74%, respectivamente en 2024), 

Lanbide estima que la cifra de nuevos empleos que se crearían en el periodo 2014-2024 ascendería a 

unas 35.700 unidades. 

 

Ahora bien, las oportunidades de empleo que van a surgir en la próxima década vienen determinadas 

no sólo por los nuevos empleos que se crearán debido al crecimiento económico (demanda de 

expansión) sino, también, por los empleos asociados a la demanda de sustitución derivada, 

fundamentalmente, del abandono del mercado laboral de las cohortes de trabajadores/as que van a 

jubilarse. Según estimaciones de Lanbide, este segundo factor arrojaría unas oportunidades de 

empleo de alrededor de 266.400 puestos de trabajo. Ambas demandas (expansión y sustitución) 

totalizan unas oportunidades de empleo de aproximadamente 302.000 en la década 2014-2024. 

 

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta, por un lado, que no todas las ocupaciones desarrolladas por 

personas que se jubilarán serán sustituidas y, por otro lado, que aunque se habla de demanda de 

sustitución, el contenido del puesto de trabajo que corresponderá a la nueva persona trabajadora no 

será en muchos casos idéntico al de la persona que ha sido reemplazada. 
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Cuadro 4.5 Evolución de las principales variables del mercado de trabajo de la CAE en el periodo 
2014-2024. 

 

2014 2024 

Población total 2.172.877 2.090.000 

Población 16 y más años 1.827.800 1.792.267 

Población potencialmente activa 16-64 años 1.377.600 1.261.767 

Población activa 16 y más años 1.050.300 994.000 

Población ocupada 16 y más años 898.000 934.000 

Población parada  16 y más años 152.300 60.000 

Población inactiva 16 y más años 777.500 798.267 

Población inactiva 16-64 años 332.500 267.767 

Población Inactiva (estudiantes 16-24) 120.000 130.000 

Tasa de actividad 75,9 78,8 

Tasa de ocupación 65,2 74,0 

Tasa de paro 14,5 6,0 

Fuente: Gabinete técnico de Lanbide 

 

Cuadro 4.6 Estimación de las oportunidades de empleo en la CAE en el periodo 2014-2024 

 
Estimación de oportunidades de 

empleo (Nº) 

Demanda de expansión 35.686 

Demanda de sustitución 266.398 

Total oportunidades de empleo 302.084 

Fuente: Lanbide 

 

Por tanto, aunque se prevé la creación de unos 35.700 nuevos empleos, surgirán casi 8 veces más 

ofertas de trabajo debido al necesario reemplazamiento de trabajadores y trabajadoras que 

accederán a la jubilación. En definitiva, más del 80% de puestos de trabajo a cubrir en la próxima 

década provienen de la cobertura de vacantes derivadas del abandono del mercado laboral en razón 

de la edad.  

 

En términos anuales, las estimaciones de Lanbide suponen una cifra media total de 30.200 

puestos/año englobando ambos conceptos, demanda de expansión y de sustitución, lo que viene a 

representar el 3,2% del promedio de ocupación del periodo analizado.  

 

En conclusión, en la próxima década habrá importantes oportunidades de empleo en el País Vasco ya 

que el ligero incremento de empleos derivado del dinamismo económico previsto irá acompañado de 

un muy elevado número de puestos de trabajo que requerirán ser reemplazados por la jubilación de 

los y las trabajadores/as que los ocupan en la actualidad. 

 

 

4.3.3. Características de los puestos que quedarán vacantes por jubilación en los próximos años  

Dado que la demanda de sustitución se revela como el principal factor generador de empleo se ha 

considerado de interés efectuar un análisis sobre las características de los puestos de trabajo 
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ocupados por las personas que accederán a la jubilación en los próximos 10-15 años. Conocer el 

sector en el que trabajan y la profesión que desarrollan ofrece información valiosa sobre posibles 

déficits futuros. 

 

Para abordar esta tarea se ha solicitado al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 

Vasco una explotación específica de los datos del Censo del Mercado de Trabajo, habiéndose 

analizado la información correspondiente a 2013 y 2014.  

 

El primer resultado que se desprende de la citada fuente de información viene a confirmar que en la 

próxima década va a haber un volumen muy importante de abandonos del mercado de trabajo en 

razón de la jubilación. En efecto, el 17% de la población ocupada en 2014 tiene más de 55 años. Este 

porcentaje se eleva hasta un 32% si la atención se centra en las personas mayores de 50 años (unas 

284.000 personas) lo que viene a significar que aproximadamente una de cada tres personas 

empleadas hoy accederá a la edad de jubilación en los próximos 15 años.  

 

En lo que respecta al sector, es el Primario el que refleja el perfil más envejecido con un 30% (17% en 

el agregado total) de la ocupación con más de 55 años; este porcentaje se eleva hasta un 50% (32% 

en el total) si se considera al colectivo de mayores de 50 años.  

 

La industria manufacturera y el sector de servicios auxiliares muestran índices de envejecimiento 

muy pronunciados (en torno a un 20% de mayores de 55 años y 33%-37% de más de 50 años, 

respectivamente). La industria metálica y, sobre todo, otras industrias menos tradicionales 

presentan, en cambio, un perfil más joven. 

 

La Administración Pública cuenta, por su parte, con una elevada proporción de personal senior en su 

plantilla (20% mayor de 55 años pero 43% mayor de 50 años). Por el contrario, las ramas de 

instituciones financieras, seguros y servicios profesionales así como el sector del comercio y la 

hostelería presentan, por el contrario, un peso de personas mayores de 55 años inferior al promedio 

global.  
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Gráfico 4.19 Proporción de personas ocupadas mayores de 55 años por rama de actividad en la 
CAE, 2014 

 

Fuente:  Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales .Censo del Mercado de Trabajo (Oferta) 2014 

 

La distribución de la población ocupada mayor de 55 años según grupo profesional, refleja que el 

45% cuenta con un puesto de trabajo directivo, técnico o administrativo, un 42% se inscribe en el 

grupo de trabajadores cualificados y operarios de maquinaria y el 13% restante pertenece a la 

categoría de personal no cualificado.  

 

Cuadro 4.7 Distribución de la población ocupada total y de la población ocupada con más de 55 
años según profesión. CAE, 2014  

 

Distribución de 
trabajadores/as 

ocupados/as 
Total 

(%) 

Distribución de 
trabajadores/as mayores 

de 55 años según 
ocupación 

(%) 

% mayores de  
55 años sobre total 
población ocupada 

Personal directivo, técnico y admi-
nistrativo 

46,9 45,0 16,2 

Trabajadores(as cualificados/as y 
operar. maquinaria 

42,6 42,1 16,7 

Trabajadores/as no cualificados/as y 

otras  
10,5 12,9 20,7 

TOTAL 100,0 100,0 16,9 

Fuente:  Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales .Censo del Mercado de Trabajo (Oferta) 2014 

 

Si se compara el citado reparto con la distribución resultante para todo el colectivo de personas 

ocupadas, con independencia de su edad, se observa que la prevalencia del personal no cualificado es 

algo mayor entre la población más senior (13% frente al 10%).  

 

El citado resultado apunta a la correlación inversa existente entre edad y nivel de cualificación. Es 

fácil prever en el futuro un aumento de la población con nivel de formación medio y alto en el 

colectivo de personas empleadas puesto que, en términos generales, la población joven va a 
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presentar un nivel de cualificación superior al de la población trabajadora que abandonará 

definitivamente el mercado de trabajo. Las previsiones de evolución apuntan, además, a que las 

mujeres tienen más probabilidades de progresar que los hombres. 

 

El peso de los hombres, predominante en la población ocupada total, se ve agudizado entre la 

población de más edad: suponen el 58% del colectivo de más de 55 años y su peso en el empleo total 

es de 53%. Ello alude a la constatada progresiva feminización de los empleos: si en 1996 la mujer 

suponía el 33% del empleo productivo de la CAE, en 2014 concentra el 46% de los empleos. El avance 

de la participación femenina en el empleo corresponde, sobre todo, al sector de servicios; las mujeres 

acaparan el 58% del empleo terciario en 2014 (45% en 1996) y su peso es abrumador en la educación, 

sanidad y servicios sociales donde actualmente absorben tres de cada cuatro empleos.  

 

En cuanto a la categoría profesional resulta también significativo el peso del trabajo no cualificado 

entre las mujeres ocupadas de más de 55 años en comparación con su relevancia en el total del 

empleo femenino: 23% frente al 15%. Se evidencia, por tanto, el menor perfil de cualificación de las 

mujeres ocupadas más maduras. 

 
 

Gráfico 4.20 Peso de las mujeres sobre la población ocupada total y sobre la población ocupada 
mayor de 55 años por categoría profesional, 2014 

 

Fuente:  Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales .Censo del Mercado de Trabajo (Oferta) 2014 

 

Centrando el interés en el índice de envejecimiento por sector y grupo profesional se observa que es 

la categoría de trabajadores/as no cualificados la que ostenta la mayor presión en razón de la edad de 

en todos los sectores menos en Comercio y Hostelería, Construcción y otras industrias.  

 

En la industria manufacturera la proporción de trabajadores mayores de 55 años es especialmente 

destacada en el grupo de trabajadores cualificados y operarios: suponen el 22% cuando el peso de 

estas categorías profesionales en el sector es del 17%. 
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Gráfico 4.21 Población ocupada mayor de 55 años (%) por sector y profesión en la CAE, 2014 

 

Fuente:  Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales .Censo del Mercado de Trabajo (Oferta), 2014 

 

La presencia del personal no cualificado es especialmente relevante en el sector de servicios 

auxiliares y en otros servicios (como el doméstico, por ejemplo). Al margen del sector primario, 

puede constatarse que es el de servicios auxiliares el que presenta el mayor peso de trabajadores no 

cualificados (32% frente a un promedio global del 10%) y que, además, es en este sector y en la 

industria metálica donde se concentran los mayores ratios de envejecimiento.  
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Cuadro 4.8 Proporción de trabajadores/as no cualificados por rama de actividad Total y 
colectivo de más de 55 años en la CAE, 2014 

 

Trabajadores/as no 
cualificados/as y otros/as 

s/total población ocupada (%) 

Trabajadores/as no 
cualificados/as y otros/as  
mayores de 55 años (%) 

Agricultura y Pesca 12,4 30,9 

Industria Manufacturera 7,7 20,0 

Industria metálica 6,8 23,9 

Otra Industria 9,2 11,8 

Construcción 4,3 2,4 

Comercio y Hostelería 7,8 11,8 

Instituciones financieras, Seguros y Servicios Profesio-
nales 

1,1 20,8 

Servicios Auxiliares 31,7 24,5 

Administración Pública 5,7 22,1 

Educación Sanidad y Servicios Sociales 4,5 20,5 

Otros Servicios 36,8 22,7 

Total 10,5 20,7 

Fuente:  Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales .Censo del Mercado de Trabajo (Oferta), 2014 

 

4.3.4. Oportunidades de empleo por familia profesional y sector 

Las proyecciones sobre oportunidades de empleo para 2024 efectuadas desde Lanbide han centrado 

su interés en las familias profesionales analizándose cuáles de ellas están asociadas a altos índices de 

relevo generacional y/o en cuáles se espera una creación neta de nuevos empleos. Ahondar en esta 

cuestión permite anticipar posibles tensiones oferta-demanda y, también, mejorar la orientación 

ofrecida a los/as jóvenes a la hora de decantarse por una u otra profesión. 

 

Los resultados de dicho trabajo11 permiten constatar que la creación de empleo neto y las 

necesidades de sustitución de personas que abandonarán definitivamente el mercado de trabajo se 

combinan de manera muy divergente según la familia profesional.  

 

Centrando la mirada en las familias que experimentarán una creación neta de empleo y atendiendo 

al volumen (en términos absolutos) de las oportunidades generadas, cabe destacar, dentro del sector 

terciario, los puestos que surgirán en el ámbito de los Servicios Socioculturales y a la Comunidad y en 

el Comercio y Marketing y, dentro de la industria, en la esfera de la Fabricación Mecánica. Entre las 

tres absorberían el 60% de los nuevos empleos asociados a las familias profesionales con 

expectativas de creación de puestos de trabajo. Si a ellas se añaden los empleos esperados en el 

sector de la Hostelería y Turismo, el porcentaje crece hasta un 70%. 

 

Ahora bien, si se atiende a las familias profesionales que conjugan unos índices de creación de 

empleo superiores al promedio global con un ratio de “vacantes” por jubilación también mayor que la 

media, emergen las siguientes: Fabricación Mecánica, Sanidad, Comercio y Marketing y Hostelería y 

                                                                            
11. Para su elaboración Lanbide ha manejado datos sobre proyecciones demográficas de Eustat, hipótesis propias de 
crecimiento económico y de evolución del mercado laboral para la CAE, tomando como referencia de partida la información de 
Cedefop. Se ha recurrido, así mismo, a la utilización de la correspondencia entre ramas de actividad y familias profesionales del 
Instituto de las Cualificaciones INCUAL 
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Turismo, Instalación y Mantenimiento, Edificación y Obra Civil, Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Son éstas, en consecuencia, las familias que 

llevarían asociadas importantes oportunidades de empleo.  

 

Si se diferencian los dos factores de generación de oportunidades de empleo, esto es la demanda de 

expansión o creación de empleos por dinamismo económico y la demanda de sustitución, se 

constata que las familias que registran las mayores presiones por jubilación de sus efectivos son las 

de Fabricación Mecánica y Sanidad. 

 

Gráfico 4.22 Salidas por jubilación y creación de empleo en las familias profesionales con crecimiento 
de empleo neto superior a la media global. % anual sobre el empleo existente  

 

Fuente: Gabinete Técnico de Lanbide 

 

Otras familias profesionales, por el contrario, experimentarán pérdidas de empleo neto que se 

conjugarán con abandonos del mercado de trabajo por jubilación más o menos importantes.  

 

En este sentido las familias que registran pérdidas de empleo neto que confluyen, sin embargo, con 

una importante incidencia de la necesidad de cobertura de vacantes por jubilación son: Industrias 

Extractivas, Administración y Gestión, Artes y Artesanías, Agraria y Energía y Agua. 

 

Por su parte, las familias profesionales donde se prevé una destrucción de empleos sin que llegue a 

compensarse por una positiva demanda de sustitución son: las de actividades marítimo-pesqueras, 

las vinculadas al vidrio y la cerámica, las asociadas a la madera y mueble.  
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Ahora bien, conviene señalar que los sectores con pocos puestos a cubrir, sin presión de demanda, no 

tienen que ser necesariamente los que tengan menos problemas a la hora de reclutar personal ya que 

podrían verse enfrentados a dificultades de atracción o fidelización de los/as trabajadores.  

 

Una información complementaria de interés es la relativa al sector de actividad donde se han 

empleado recientemente los y las tituladas de las distintas familias profesionales de FP.  

 

Atendiendo a los datos sobre el puesto de trabajo al que ha accedido el alumnado de FP titulado en 

201312 se obtiene que, al margen de las familias profesionales de Actividades Agrarias y Marítimo-

Pesqueras, el 70% del alumnado egresado accedió a un empleo en el sector de servicios. 

 

Analizando los resultados para cada una de las familias profesionales se observa que la industria 

concentra el 82% del empleo logrado por las personas tituladas en Fabricación Mecánica lo que, a 

priori, podría considerarse indicador de un notable “ajuste” entre formación y sector. Las ramas de 

actividad más significativas en las que se han empleado son, concretamente, Metalurgia, Fabricación 

de Productos Metálicos e Industria de la Construcción de Maquinaria y Equipo Mecánico. 

 

También entre las personas tituladas en Electricidad y Electrónica, Mantenimiento de Servicios a la 

Producción y Madera y Mueble el sector industrial es el receptor dominante pero el sector de 

servicios obtiene también una alta importancia. 

 

Si bien estos resultados no bastan para extraer conclusiones definitivas sobre el grado de empleo 

“encajado” (tareas y funciones desarrolladas de acuerdo con la formación recibida), sí cabe resaltar 

algunos datos llamativos como por ejemplo los correspondientes a las familias profesionales de 

Edificación y Obra Civil o Química donde la significatividad del sector secundario es muy reducida. La 

crisis económica subyace, sin duda, como elemento explicativo de una buena parte de los desajustes 

entre la titulación adquirida y la actividad a la que la persona egresada se ve abocada. 

 

Por otra parte, centrando el interés en otras familias profesionales con gran importancia en cuanto a 

su peso absoluto y relativo como son la Sanidad y los Servicios Socioculturales, se constata una 

elevada proporción de empleo supuestamente “encajado” en ambos casos, es decir, actividades 

sanitarias propiamente dichas en el primer caso y empleos vinculados a actividades educativas, 

asociativas, culturales en el segundo.  

 

                                                                            
12 Encuesta realizada en otoño de 2014 entre el alumnado de FP de ciclos finalistas de la CAE que están activos con experiencia 
laboral y que han obtenido la titulación en 2013. 
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Cuadro 4.9 Sector de actividad en el que se han empleado las personas tituladas en FP por 
familia profesional en la CAE. Promoción del 2013 

 

Sector  
Industria/ 

construcción 
Servicios Total 

Actividades físico deportivas 8,9 91,1 100 

Administración 20,3 79,7 100 

Artes Gráficas 42,2 57,8 100 

Comercio y Marketing 15,0 85,0 100 

Comunicación, imagen y sonido 15,4 84,6 100 

Edificación y Obra civil 24,1 75,9 100 

Electricidad y electrónica 61,6 38,4 100 

Fabricación mecánica 81,6 18,4 100 

Imagen personal 0,7 99,3 100 

Industria alimentaria 0,0 100,0 100 

Informática 13,0 87,0 100 

Madera y Mueble 60,9 39,1 100 

Mantenimiento de vehículos autopropulsados 24,4 75,6 100 

Mantenimiento servicios producción 66,0 34,0 100 

Química 31,4 68,6 100 

Sanidad 4,0 96,0 100 

Servicios socioculturales 2,7 97,3 100 

Textil y confección 7,7 92,3 100 

Energía y agua 46,7 53,3 100 

TOTAL* 29,9 70,1 100 

*: excluidas las familias de Actividades Agrarias y Marítimo-pesqueras 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Gabinete Técnico de Lanbide. Encuesta de Seguimiento de la Inserción 
Laboral 

 

Para finalizar este apartado, los dos cuadros siguientes recogen el detalle de los subsectores que, 

según informes de la Fundación Tripartita, ofrecían en 2011 las mejores expectativas en cuanto a las 

oportunidades de empleo. 

 

Cuadro 4.10 Subsectores con mejores expectativas de oportunidades de empleo en niveles 
medios y altos en España 

  

Servicios 

 Servicios de atención a dependientes y atención social 
 Telecomunicaciones 
 Formación 
 Medio ambiente 
 Deporte 
 Diseño de imagen en 3D, virtual y videojuegos 
 Diseño industrial 
 Actividades sanitarias y farmacéuticas. 

Industria 

 Energías renovables 
 Ingenierías industriales 
 Fabricación de componentes electrónicos 
 Construcción: Rehabilitación de edificios 

Fuente:  Fundación Tripartita. Tomado del Mapa de la Oferta de Formación Profesional en España 
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Cuadro 4.11 Subsectores con mejores expectativas de oportunidades de empleo en niveles bajos 
en España 

  

En el ámbito de los servicios 
sociales: 

 Ayuda a domicilio. 
 Limpiador especializado 
 Atención a personas mayores. 
 Atención a niños. 

En el ámbito de la 
comercialización y venta 

 Operadores para venta telefónica 
 Comerciales 

En el ámbito de las 
comunicaciones 

 Gestor de comunicaciones en Internet 
 Encargado de comunicación de redes sociales 
 En el ámbito de la construcción: Rehabilitación de edificios 

En el ámbito del medio 
ambiente 

 Gestión de residuos 
 Energías renovables 

Fuente:  Fundación Tripartita. Tomado del Mapa de la Oferta de Formación Profesional en España 

 

4.3.5. Contraste entre las perspectivas de creación de empleo por familia profesional y la 
evolución reciente del alumnado de Formación Profesional en la CAE 

El objetivo de este apartado es efectuar un ejercicio de contraste entre las perspectivas de 

creación/destrucción de empleo por familia profesional, la oferta de plazas existente y la evolución 

reciente del alumnado titulado de FP para comprobar si hay o no señales de desajustes o si se atisban 

discrepancias. En otros términos se quiere analizar si allá donde se estiman oportunidades de empleo 

se constata un aumento de las titulaciones y una significativa oferta de plazas formativas. 

 

La observación de los datos permite comprobar que hay ámbitos en los que se anticipan 

oportunidades de empleo pero donde se ha registrado una contracción del alumnado si se 

consideran los promedios del quinquenio 2008-2012 y se comparan con los observados en el 

precedente a la crisis, 2003-2007.  

 

En la esfera industrial así sucede en Fabricación Mecánica, una de las familias profesionales con 

mayor proporción de estudiantes de FP. El fuerte impacto de la crisis y la mayor oferta de 

especialidades formativas pueden haber afectado a la propensión del alumnado a decantarse por 

esta opción. Se observa que en Fabricación Mecánica las tasas de ocupación rondaban el 90% en los 

años previos a la crisis y en ésta han descendido hasta un 60%. Respecto a la oferta de plazas y según 

datos del Ministerio de Educación para 2011, el ratio de plazas ofertadas en la CAE por mil 

asalariados/as correspondientes a dicha familia profesional era de 12, por debajo de las cifras 

registradas en Comunidades como Navarra, Cataluña o Cantabria (situadas en el intervalo 17-23). 

 

Centrando la atención en otras familias profesionales con mayor relevancia en cuanto al número de 

alumnos/as, se constata la confluencia de expectativas positivas de empleo con una reducción del 

número de alumnos/as en la etapa de la crisis respecto del periodo precedente en Informática y 

Telecomunicaciones, Química o Comercio y Marketing. También estarían en la citada situación, esto 

es, con buenas perspectivas de empleo pero descenso en el número de alumnado, las familias de 

Artes Gráficas, Hostelería y Turismo y Comunicación, Imagen y Sonido. 
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Puede destacarse, en cambio la aparente sintonía que existiría, de acuerdo con los datos manejados, 

en las familias profesionales de la Sanidad y los Servicios Socioculturales y a la Comunidad, muy 

relevantes en cuanto a la cuota de alumnado absorbida. En ellas las positivas perspectivas de empleo 

irían acompañadas por incrementos importantes en el alumnado matriculado. Ahora bien, la oferta 

de plazas como ratio respecto de la población asalariada del sector, al menos en 2011, parece 

limitada si se compara con los indicadores de Cantabria, Cataluña o Navarra.  

 

Cuadro 4.12 Contraste entre las perspectivas de creación de empleo neto en los próximos años y la 
evolución del alumnado en el pasado reciente por familia profesional en la CAE 

 
Crecimiento 
de empleo 

neto previsto 

Alumnado  Oferta de plazas de 
FP por mil 

asalariados/as 
correspondientes a 

cada familia 
profesional 2011(¡) 

Promedio 
alumnado 
2003-2007 

Promedio 
alumnado 
2008-2012 

Tasa de 
variación 
alumnado 

Activs. físico-deportivas  Positivo 178 284 59,4 29 

Artes gráficas Positivo 199 144 -27,7 18 

Comercio y marketing  Positivo 454 359 -20,9 2 

Comunicac. imagen y sonido  Positivo 170 157 -7,3 15 

Edificación y Obra Civil Positivo 220 242 9,6 9 

Fabricación mecánica  Positivo 1.367 1.031 -24,6 12 

Informática y Telecomunic. Positivo 851 481 -43,6 53 

Transporte y mantenim. vehículos  Positivo 414 464 12,3 14 

Mantenim. y serv.a producción Positivo 491 570 16,2 41 

Química Positivo 323 184 -43,1 3 

Sanidad Positivo 895 1.106 23,5 13 

Serv. socioculturales y comunidad Positivo 532 965 81,4 6 

Textil, confección y piel  Positivo 22 30 38,5 3 

Imagen personal  Positivo 371 368 -0,9 17 

Hostelería y Turismo Positivo 433 360 -16,8 5 

Fuente:  Lanbide, Estimaciones sobre crecimiento del empleo por familias profesionales y Ministerio de Educación, Mapa de la 
Oferta de la Formación Profesional en España 
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4.4. Sectores estratégicos y con potencial de crecimiento en la CAE 

Los informes y documentos de planificación y de estrategia elaborados recientemente desde el 

Gobierno Vasco (con la participación de las instituciones territoriales vascas) han incluido análisis 

sobre la especialización sectorial de la CAE, sobre la productividad y competitividad de nuestra 

economía y han identificado una serie de sectores estratégicos.  

 

Cuadro 4.13 Principales estrategias y Planes de Gobierno vinculadas al empleo y al desarrollo 
económico y competitividad 

 Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013 

 -2016 

  

 -2016 

  

 Plan de Innovación Pública 2014-2016 

  

  

 rama por el Empleo y la Reactivación Económica  

  

  

 – 20208.  

 -2018 

 Plan Vasco de Formación Profesional 2014-2016 (+ Anteproyecto de Ley de FP del País Vasco)  

 

XIONPROYECTOS 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) ha analizado con detalle la situación competitiva y 

grado de especialización económica, científica, tecnológica y en I+D de Euskadi.  

 

Los resultados de dichos análisis pusieron de manifiesto que la CAE cuenta con una alta 

especialización relativa en ciertos sectores industriales y en menor medida en algunos servicios 

relacionados con la industria. En efecto, si la atención se centra en el grupo de sectores exportadores, 

se observa una elevada especialización en metalurgia y en productos metálicos, seguido del de 

material eléctrico, el caucho, plásticos y otros no metálicos y la maquinaria y equipo.  
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Cuadro 4.14 Detalle de la intensidad tecnológica/conocimiento intensivo de los sectores exportadores y 
porcentaje sobre el VAB de Euskadi 2012 

SECTORES EXPORTADORES %VAB 
Especializa-

ción (s/ 
empleo) * 

Productividad 
(VAB/ 

empleo) 
Exportac. CAE 

Intensidad 
tecnológica 

1. Agricultura, ganadería y pesca 0,9% 70 22 Baja Baja 

2. Industrias extractivas 0,1% 25 121 Baja Baja 

3. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 1,5% 72 58 Media-Baja Baja 

4. Textil, confección, cuero y calzado 0,2% 33 40 Baja Baja 

5. Madera, papel y artes gráficas 1,3% 117 58 Baja Baja 

6. Coquerías y refino de petróleo 0,1% 127 105 Media-Baja Media-baja 

7. Industria química  

8. Productos farmacéuticos 
0,7% 45 89 Baja 

Media- alta/ 

Alta 

9. Caucho, plásticos y otras no metálicas 2,4% 168 66 Baja Media-baja 

10. Metalurgia y productos metálicos 6,4% 313 54 Alta Media-baja 

11. Prod. informáticos y electrónicos 0,4% 79 46 Alta Alta 

12. Material y equipo eléctrico 1,2% 205 59 Alta Media-alta 

13. Maquinaria y equipo 2,4% 140 66 Alta Media-alta 

14. Material de transporte 2,2% 94 74 Alta Media-alta 

15. Muebles y otras manufactureras 0,9% 93 42 Media-Baja Baja 

16. Energía eléctrica, gas y vapor 2,8% 35 716 Alta Media-alta 

17. Suministro de agua y saneamiento 0,6% 89 61 Baja Baja 

18. Construcción 7,2% 103 61 Baja Baja 

20. Transporte y almacenamiento 5% 85 70 Baja Baja 

22. Edición, imagen, radio y televisión 0,6% 64 58 Baja Alta 

23. Telecomunicaciones 1,9% 53 375 Baja Alta 

24. Informática 1,1% 81 48 Baja Alta 

25. Actividades financieras y seguros 6,4% 63 171 Baja Alta 

27. Consultorías y actividades técnicas 4,4% 109 59 Baja Alta 

29. Otras actividades profesionales 0,7% 100 40 Baja Baja 

TOTAL 51,5% 102 69   

Referencia de especialización: UE15=100 

Fuente:  RIS 3 Euskadi. Prioridades estratégicas de especialización inteligente de Euskadi.  

 
Si la atención se centra en los sectores de demanda interna, y dejando a un lado las actividades de los 

hogares, destacan de manera particular los servicios auxiliares y de investigación y desarrollo.  
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Cuadro 4.15 Detalle de la intensidad de conocimiento intensivo de los sectores de demanda interna 
y porcentaje sobre el VAB de Euskadi 2012 

SECTORES DE DEMANDA INTERNA %VAB 
Especialización 

(s/empleo)* 
Productividad 
(VAB/empleo) 

Conocimiento 
intensivo 

19. Comercio; reparación de vehículos 10,4% 96 44 Baja 

21. Hostelería 4,6% 106 49 Baja 

26. Actividades inmobiliarias 10,6% 79 952 Baja 

28. Investigación y desarrollo 0,7% 152 64 Alta 

30. Servicios auxiliares 2,7% 132 28 Baja 

31. Administración pública y defensa 5% 75, 54 Alta 

32. Educación 4,8% 93 41 Alta 

33. Actividades sanitarias ** 5,4% 68 70 Alta 

34. Actividades de servicios sociales 1% 47 25 Alta 

35. Activ. recreativas y culturales 1,3% 48 55 Alta 

36. Otros servicios 1% 151 25 Baja 

37. Actividades de los hogares 1% 486 8 Baja 

38. Organismos extraterritoriales - - - Baja 

TOTAL 48,5% 97 50  

** Las actividades sanitarias presentan una especialización relativa más elevada en términos de valor añadido (104) en lugar de 
empleo. Tomando datos del ejercicio 2013 el porcentaje de empleo del sector sanitario crece por encima del 7% del empleo total 
del País Vasco. 

Fuente:  RIS 3 Euskadi. Prioridades estratégicas de especialización inteligente de Euskadi.  

 

Tomando como base los resultados plasmados en el PCTI sobre las ventajas competitivas y sinergias 

entre la investigación, la innovación, las capacidades productivas de Euskadi y los retos sociales y 

oportunidades de mercado, se elaboró el documento RIS3 Euskadi. En él se establecen las 

Prioridades Estratégicas de Especialización Inteligente, a partir de la identificación de las 

características y activos existentes, con el objetivo de apoyar la transformación productiva de 

Euskadi. 

 

En la selección de las prioridades subyacen tres criterios: 

 

 Deben estar apoyadas en un tejido empresarial competitivo y en capacidades científico-

tecnológicas diferenciales 

 Deben atender a retos sociales en los que existe capacidad de aportar soluciones basadas 

en conocimiento. 

 Deben contar con herramientas de apoyo (estrategias, programas apoyo, etc.). 

 

La aplicación de estos criterios ha llevado a la definición de las prioridades verticales siguientes:  

 

 Prioridades equilibradas en las que existen evidencias de capacidades tanto científicos-

tecnológicas como empresariales y dimensión: Fabricación Avanzada y Energía. Estos ámbitos 

de oportunidad se asocian al reto energético (energía segura, limpia, eficiente) y al del cambio 

climático y la sostenibilidad.  
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 Una prioridad con evidencias de capacidades científicas pero con limitadas capacidades 

empresariales (Sector emergente): Biociencias. Este ámbito de oportunidad aparece vinculado 

al reto de la salud y envejecimiento. 

 

Además de estas tres prioridades (verticales) se han identificado nichos de capacidad científico-

tecnológica vinculados al Territorio como una industria agroalimentaria más ligada a la 

sostenibilidad y el entorno humano, actividades específicas en relación a los ecosistemas, 

planificación territorial y regeneración urbana y nichos relacionados con el ocio y entretenimiento. 

Estos ámbitos de oportunidad estarían asociados al reto de la salud (seguridad alimentaria), el 

envejecimiento, la sostenibilidad (agricultura sostenible, investigación marina y marítima), la 

urbanización, la movilidad. - Salud, cambio demográfico y bienestar 

 

A continuación se recogen algunas precisiones sobre las tres prioridades verticales, Fabricación 

Avanzada, Energía y Salud Humana. 

 

FABRICACIÓN AVANZADA 

La CAE aparece especializada, respecto a la UE-28, en fabricación avanzada y aúna la mayor 

concentración de capacidades, tanto en acumulación de recursos científico-tecnológicos y 

resultados de I+D, como en la dimensión de los sectores empresariales destinatarios y 

explotadores de la investigación. 

 

La prioridad de la Fabricación Avanzada se entiende como una actividad orientada a la creación de 

nuevos productos, la incorporación de nuevos materiales y la mejora en los procesos de 

fabricación. La definición concreta plasmada en el Documento RIS 3 es “la incorporación de 

inteligencia en medios y sistemas de producción, el aprovechamiento de capacidades y 

tecnologías emergentes en nuevos productos y procesos, la integración de materiales avanzados 

en soluciones de mayor valor añadido o procesos mejorados, la eficiencia y sostenibilidad de los 

recursos empleados y la integración de servicios de alto valor añadido. Las actividades 

empresariales implicadas son las relacionadas con los sectores industriales de transporte 

(automoción, aeronáutica, ferrocarril y naval), bienes de equipo y otros sectores industriales así 

como la industrialización relacionada con las prioridades de energía y biociencias. Las soluciones a 

aplicar incorporarán el potencial innovador de nuevos materiales, tecnologías de fabricación 

avanzadas, además de nanotecnología, microtecnología, fotónica y TICs, y con una fuerte 

aportación de tecnologías tradicionales (ingeniería, mecánica, electrónica, metalurgia, etc.), y 

basadas en ciencias fundamentales en las que existe capacidad y dimensión (ciencias físicas, 

químicas, matemáticas, informática, etc.)”.  

 

El objetivo último que subyace bajo esta prioridad es dar respuesta a los retos relacionados con la 

necesidad de creación de nuevas soluciones industriales más competitivas (ante la creciente 

competencia internacional), el uso eficiente de recursos y materias primas y la producción 

sostenible. 
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ENERGÍA 

La Estrategia Euskadi RIS3, alineada con el Plan de Industrialización 2014-16 y el PCTI Euskadi 

2020, ha seleccionado la energía como una de las prioridades estratégicas, apostando por el 

desarrollo científico-tecnológico y económico-empresarial en el ámbito de la energía. 

 

La Estrategia Energética Euskadi 2020 está muy alineada con las prioridades de la Unión Europea 

que ha aprobado su estrategia energética que incide de manera particular en los ámbitos de 

energías renovables y eficiencia energética. 

 

El sector de la Energía se considera un sector estratégico influyente en la CAE con una alta 

exposición a la competencia internacional en los tres subsectores relevantes: generación de 

energía, fabricación de bienes de equipo y servicios de ingeniería energética. 

 

La componente tecnológica del sector es alta y los tres subsectores son líderes mundiales en 

energías renovables. Su desarrollo tiene implicaciones altas con el sector TICs y equipos 

electrónicos y la industria de las biociencias. 

 

Su nivel de transversalidad es también elevado ya que tiene una implicación clave en el desarrollo 

competitivo de sectores tradicionales vascos con gran dependencia energética como el metal, 

papel, química, etc.  

 

El desarrollo de las energías renovables puede impulsar la Automoción o la Ecoindustria y las 

industrias tradicionales (naval, química, metal). 

 

Se trata de un sector tractor en sostenibilidad y tecnologías limpias (junto al sector de bienes y 

servicios medioambientales) y estará muy afectado también por la tecnificación debido a las bio-

nanotecnologías. 

 

El sector va a requerir de políticas activas de atracción y retención del talento para asegurar mano 

de obra cualificada y favorecer el crecimiento del sector y su internacionalización. 

 

 

BIOCIENCIAS 

La prioridad de Biociencias se deriva de una apuesta estratégica para apoyar en diversificación de 

la economía de Euskadi hacia ámbitos con potencial de desarrollo:  

 

 Investigación médica, focalizando la explotación industrial de la investigación en:  

o Medicina personalizada  

o Tecnologías médicas, sanitarias y suministros  

 Nuevos desarrollos médicos y tecnológicos relacionados con el envejecimiento  

 Determinados nichos en el ámbito de procesos y productos relacionados con la alimentación 

saludable y los ecosistemas…  
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El sector implicado de manera directa es el de la salud (farmacia, equipamientos y suministros, 

tecnologías médicas, asistencia sanitaria) y, de manera indirecta, ofrece un potencial de 

diversificación (desarrollo de soluciones relacionadas con el mundo sanitario) desde otras 

actividades industriales tradicionales (como máquina herramienta) …  

 

El sector de la salud es el implicado de manera más directa. La principal actividad se concentra en 

el segmento de salud humana, que incluye el envejecimiento desde un punto de vista sanitario (y 

de tecnologías). 

 

Deberá generar la capacidad de integrar en sus soluciones biotecnología, nuevos materiales, 

nanotecnología, microtecnología y TICs, con una especial importancia de la convergencia 

simultánea de varias de las tecnologías anteriores. 

 

El objetivo último es el de dar respuesta a los grandes retos de futuro de la sociedad relacionados 

con la salud y el envejecimiento de la población. 

 

 

4.5. Tendencias que determinarán la evolución del empleo y de los sectores 
con mayor potencialidad de generar empleo 

4.5.1. Tendencias generales sobre el empleo y la formación 

De acuerdo con el estudio “The Future of Work. Jobs and Skills in 2030” (UK Commission for 

Employment and Skills, 2014) se observan una serie de tendencias globales en los negocios y en la 

sociedad que van a tener su impacto a largo plazo sobre el empleo y las cualificaciones: 

 

 Las economías emergentes están adquiriendo una mayor representación en las cadenas 

globales de producción 

 El cambio demográfico y la migración están transformando la población activa. 

 Los avances tecnológicos están disolviendo poco a poco los límites entre los sectores y 

cambiando los modos tradicionales de trabajo; 

 Las estructuras organizativas en las empresas están evolucionando hacia un trabajo cada 

vez más flexible y más en red. 

 

Estos cambios, complejos y rápidos están afectando al empleo en todo el mundo, desafiando 

constantemente el equilibrio de las políticas educativas la oferta y la demanda del mercado. Se 

describen a continuación las principales tendencias que modelan el futuro sobre el empleo y la 

formación y que aluden a factores sociales, tecnológicos, económicos, ecológicos y políticos: 

 

 Cambios demográficos: la población trabajadora está experimentando un proceso de 

envejecimiento marcado por la llegada a la jubilación de la población del "baby boom". Si 
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bien la migración ha contribuido en muchos países europeos a paliar la escasez de 

competencias. 

 Creciente diversidad: las mujeres siguen buscando la igualdad de derechos en la sociedad y 

así el papel de la mujer en el mercado laboral va a seguir creciendo. El aumento de la 

movilidad de los/as trabajadores/as y las nuevas tecnologías está generando un mercado de 

trabajo en el que participan distintas culturas, religiones, razas y lenguas. 

 Incertidumbre en el nivel de ingresos: cada vez es mayor la incertidumbre que tienen los 

hogares europeos sobre su nivel de ingresos como consecuencia del bajo crecimiento 

económico. También ha aumentado la inseguridad laboral y la desigualdad de la riqueza. 

 Aumento del deseo de un mejor equilibrio de la vida personal y la laboral: la flexibilidad laboral 

permite a la familia mantener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Con el objetivo 

de retener a los/as profesionales las organizaciones introducen nuevos beneficios, además de los 

incentivos más tradicionales. 

 Cambios en el ambiente de trabajo: los puestos de trabajo y la manera de trabajar están 

bajo la presión de un aumento de la flexibilidad y la necesidad de adaptarse a la volatilidad 

del negocio. La externalización y la creciente internacionalización de las empresas están 

dando lugar a un aumento de los proyectos y el trabajo en equipo con colaboradores 

externos. Como resultado, se está produciendo un aumento de la participación de las 

personal de distintos niveles de responsabilidad en la toma de decisiones en las empresas. 

Además se requiere de formación continua en tecnología. 

 Tecnologías convergentes y competencias transversales: el límite entre las ciencias 

naturales y la informática es cada vez más difuso. Las disciplinas y las tecnologías están 

convergiendo, sobre todo en nanotecnología, biotecnología, la tecnología de la información 

y la ciencia cognitiva, modificando los modelos de negocio existentes y creando nuevos 

mercados. 

 La digitalización de los procesos de producción: la digitalización está impulsando una nueva 

era de la industrialización. Con el intercambio de datos inmediatos entre máquinas, 

materiales y productos, los sistemas de producción son cada vez más autónomos. Por otra 

parte, las técnicas de impresión de 3D permiten nuevos procesos de producción complejos y 

descentralizados. 

 El desarrollo de las TIC y el Big Data: el desarrollo de las TIC permiten un aumento del 

rendimiento y de la nanotecnología. El creciente número de dispositivos móviles 

inteligentes combinados con un acceso más rápido a Internet está permitiendo un acceso 

universal a la información y a los medios de comunicación. La gestión efectiva de los datos 

está cobrando una gran importancia: la recogida de datos, el almacenamiento y la 

capacidad de análisis de los mismos está aumentando considerablemente. 

 Perspectiva económica cambiante: la globalización y el cambio tecnológico están 

complejizando la economía y el sistema financiero. Esto se ve agravado por los desafíos que 

surgen de una mayor volatilidad global y un bajo crecimiento económico. 

 El desplazamiento hacia Asia: El poder económico se está desplazando hacia los países 

emergentes, en paralelo a la pérdida de importancia relativa de las economías del G-7. Los 
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mercados de los países emergentes prometen un alto crecimiento y las oportunidades de 

inversión rentables. 

 Los nuevos ecosistemas empresariales: existe un nuevo paradigma organizacional y surgen 

las empresas llamadas “network orchestrators” (facilitadores de la red). Las competencias y 

recursos que pueden conectarse a través de actividades como el crowdsourcing, llegan a ser 

más importantes que las competencias y recursos que poseen. La colaboración en las redes 

de creación de valor es posible gracias a la virtualización de los procesos de negocio, 

impulsado por el auge de la economía digital. 

 La creciente escasez de recursos naturales y la degradación de los ecosistemas: El 

crecimiento económico mundial está dando lugar a un aumento de la demanda mundial de 

recursos naturales y materias primas. La explotación de dichos recursos naturales implica 

mayores costos y la degradación de los ecosistemas de extracción. Los precios de estos 

recursos son más volátiles. 

 Reducción del alcance de la acción política: el alcance de la política para invertir en 

iniciativas de empleo y educación está cada más cuestionado por las presiones fiscales que 

compiten con el aumento de las transferencias sociales, las cargas de pensiones y la deuda 

pública. 

 

El mismo informe recoge algunos obstáculos que podrían cambiar radicalmente el futuro del trabajo 

y la formación: 

 

 La migración inversa: las bajas tasas de crecimiento económico pueden conllevar a que los 

flujos migratorios se reviertan. La población inmigrante de los países industrializados 

podrían migrar de regreso a su país de origen (en particular a las economías emergentes) en 

busca de trabajo y prosperidad. 

 El cambio en los valores de los/as trabajadores: Cada vez hay más personas que están 

viviendo sus valores personales y con ganas de trasladarlos a su puesto de trabajo, tanto en 

los niveles de alta cualificación como en los niveles bajos. La población trata de elegir 

empleadores que se ajustan a sus valores, lo que altera el mercado de los empleadores 

tradicionales. De esta manera, las empresas se ven obligadas a introducir una nueva cultura 

organizativa que adopte éstos nuevos valores, dándose un cambio en la política corporativa 

en las empresas. 

 Aumento de la flexibilidad laboral: La población se enfrenta a una competencia muy alta en 

el mercado laboral, así las empresas en general no tienen problemas para cubrir sus 

necesidades específicas. Se produce un aumento de los contratos flexibles para atender a 

demandas fluctuantes; es paradigmático el caso de los “contratos de cero horas” en el 

Reino Unido, que no garantizan ni una jornada ni un número de horas de trabajo concreto. 

 El aprendizaje de competencias en cualquier lugar, en cualquier momento: El sector de la 

educación y formación tradicional está siendo desafiado por una gran variedad de 

oportunidades de aprendizaje no tradicionales. Aumentan las oportunidades de formación 

on-line, las universidades abiertas y el aprendizaje entre iguales. 
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 La inteligencia artificial y los robots: Los avances en el campo de la robótica, los algoritmos 

y la Inteligencia Artificial hacen posible la automatización de los procesos y los servicios, 

ocupaciones que actualmente llevan a cabo profesionales expertos con altas cualificaciones 

y salarios elevados (como por ejemplo, cirugía, diagnóstico, asesoramiento jurídico). 

 La des-globalización: como consecuencia de la crisis económica mundial se puede producir 

un aumento de las tendencias proteccionistas y nacionalistas y puede contrarrestar la 

cooperación y el comercio internacional. 

 La alternativa geográfica de los centros de excelencia: Al tiempo que los países emergentes 

desarrollan la infraestructura necesaria para empujarlos al siguiente nivel de desarrollo, una 

nueva ola de ciudades (como Shanghái, Hong Kong o Singapur, en el caso de la industria 

financiera), están tomando la delantera competitiva en los campos de producción e 

innovación. Los inversores extranjeros y las nuevas empresas se ven atraídas por estas 

ciudades ya que cuentan con el apoyo de los Gobiernos ( por ejemplo, subvenciones e 

incentivos fiscales), mucha población en edad de trabajar y unos costos de producción y de 

trabajo más baratos. 

 La interrupción del desarrollo de Internet: El buen desarrollo de Internet puede ser 

bloqueado por cuestiones corporativas o de privacidad en el espacio online. Los delitos 

cibernéticos aumentan afectando a las estructuras de internet, a las organizaciones y a los 

individuos. 

 Los desastres o conflictos climáticos amenazan el suministro de recursos: El aumento de las 

necesidades de recursos junto al crecimiento de la población mundial pueden provocar un 

incremento de los conflictos en el uso de los recursos estratégicos. La oferta de recursos se 

puede convertir en un foco estratégico crucial. 

 La fragmentación parcial de la UE: la salida de algún país de la Unión Europea podría dar 

lugar a un mercado único de la zona euro que conviven con otros países europeos 

individuales. 

 

 

4.5.2. Rasgos que caracterizarán el devenir de los sectores con más potencialidad para la creación 
de empleo en Europa  

a) Resurgimiento del desarrollo de políticas industriales 

La Comisión Europea se ha marcado el objetivo de lograr el renacimiento industrial. En los años 

recientes se ha observado, también, un resurgimiento del desarrollo de políticas industriales, 

concretado en la definición de ambiciosas estrategias en muchas de las economías más avanzadas 

como Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, o Japón.  

 

Euskadi, por su parte, acaba de asumir la presidencia de la Red Vanguard o foro que integra a las 20 

regiones de la Unión Europea que lideran políticas industriales. Ello le va a permitir estar informada 

de los desarrollos industriales y tendencias futuras de la industria, como la Cuarta Revolución 

Industrial encarnada en la Industria 4.0. Este término, acuñado por el Gobierno alemán, viene a 

describir la fábrica inteligente donde las nuevas tecnologías de la información se integran en los 
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procesos productivos aumentando de manera espectacular la productividad de los procesos de 

fabricación, diseño y comercialización. En efecto, uno de los objetivos compartidos por las 

estrategias nacionales es, precisamente, el de incorporar tecnología y sistemas avanzados para 

fabricar de forma competitiva y generar empleo.  

 

Otro concepto que emerge de manera determinante y en el que la industria va a estar inmersa en los 

próximos años es el de “economía circular” que persigue un uso eficaz de los recursos, busca “cerrar el 

ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, etc. promoviendo su reutilización y 

reciclaje. 

 

La Comisión Europea también está centrada en esta esfera planteando el repensar la manera en que 

se diseñan, producen, consumen y disponen los productos. En la actualidad está preparando un 

nuevo paquete de medidas para su impulso. 

  

La industria manufacturera juega y jugará, además, un rol importante a la hora de afrontar retos 

como el de la reducción del consumo de energía, consumo de recursos primarios y reducción de 

emisiones de CO2. 
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Gráfico 4.23 La economía circular 

 

Fuente: Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (2013) 

 

A continuación, a modo de ejemplo, se recogen algunas de las claves de un reciente trabajo de 

reflexión a largo plazo que sobre la industria manufacturera se ha llevado a cabo en Reino Unido. El 

sector manufacturero, de gran relevancia en la CAE, va a experimentar una drástica transformación y 

su rol en la creación de empleo también va a variar, de hecho, ya lo está haciendo. 

 

Otro ejemplo que se ha querido plasmar en este apartado es el Francia con sus planes de reconquista 

industrial y su proyecto “Industria del Futuro” enmarcados en “La Nueva Francia Industrial”. 
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 El caso del Reino Unido: La nueva era del sector manufacturero 

 

El Gobierno de Reino Unido ha adoptado una mirada estratégica de largo plazo al sector 

manufacturero identificando los vectores del cambio, identificando retos y oportunidades. La 

reflexión efectuada parte de la base de que el sector manufacturero es esencial para el 

crecimiento económico a largo plazo y para la “resiliencia” económica del Reino Unido. Reconoce 

que las características del sector están cambiando profundamente, creando nuevas formas de 

obtención de ingresos y valor (servicios relacionados con sus productos). 

 

El resultado del trabajo desarrollado está plasmado en su reciente informe “The future of 

manufacturing:; A new era of opportunity and challenge for the UK”. En él sobresalen cuatro claros 

rasgos de evolución del sector manufacturero que se exponen a continuación. 

 

 Un sector manufacturero más rápido en sus respuestas y más cercano al cliente  

 

La tecnología va a jugar un papel central como vector del cambio. Elementos tecnológicos 

como las NTIC, sensores, materiales avanzados, biotecnologías y robótica, transformarán el 

diseño, producción, oferta y uso de los productos por parte de los/as consumidores/as. 

 

En efecto, estos elementos (impresora 3D por ejemplo) van a permitir extender la 

personalización de productos a costes más bajos, van a posibilitar también una 

transformación en la propia naturaleza de la producción (nanotecnologías, robótica 

avanzada) o digitalizar las cadenas de valor (a través de software avanzados, sensores,..), 

mejorando la gestión de la relación con los clientes, los procesos de control, la verificación de 

productos, logística, trazabilidad del productos, sistemas de seguridad. 

 

 Un sector manufacturero expuesto a nuevas oportunidades de mercado 

 

La demanda de países en desarrollo (Asia particularmente que implica un importante 

volumen de consumidores que requiere diferentes productos) y la continuada fragmentación 

global en la cadena de valor (outsourcing y offshoring) motivada por costes y calidad del 

trabajo, transporte, seguridad, las nuevas oportunidades creadas por la liberalización 

comercial, la disponibilidad de datos e información y la integración de proveedores en el 

proceso de desarrollo de producto son ámbitos que generan nuevas oportunidades. 

 

 Un sector manufacturero cada vez más dependiente de personal altamente cualificado 

 

El sector manufacturero del Reino Unido se enfrenta a una importante demanda de 

sustitución de trabajadores/as que se jubilarán en un futuro próximo. El sector manufacturero 

verá reducirse el número de trabajadores senior en puestos tradicionales y prevé la creación 

de puestos de trabajo para directivos, profesionales y técnicos, estimando que la demanda 

excederá a la oferta. 
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A más largo plazo habrá de afrontar el reto de hacer atractiva la actividad para perfiles de más 

edad y mejorar la percepción sobre el sector manufacturero entre la población joven y las 

mujeres.  

 

La reflexión efectuada establece que las empresas que tendrán éxito serán las que se asienten 

sobre un personal con una base de conocimientos más amplia, con líderes y gestores que 

combinen la “expertise” comercial con conocimientos técnicos en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas, además de contar con habilidades para la resolución de problemas. 

 

 Un sector manufacturero más sostenible 

 

La sostenibilidad medioambiental va a entrañar cambios profundos en los procesos 

productivos a lo largo de las próximas décadas. 

 

El crecimiento global de la población y la progresiva urbanización conllevará un incremento 

de la demanda de recursos naturales como el agua, la energía, el suelo. Como consecuencia 

de ello estos recursos estarán sujetos a una mayor competencia. En la mayoría de casos su 

precio crecerá y se harán más volátiles. Las empresas y países que aprendan cómo fabricar 

sus productos con un menor consumo de esos recursos escasos, serán más resistentes a esos 

efectos adversos.  

 

La manufactura jugará también un rol importante en afrontar retos como la reducción del 

consumo de energía y el consumo de recursos primarios, la reducción de emisiones 

 

Por otra parte, el cambio climático tendrá efectos de amplio espectro y se asistirá a una 

mayor regulación medioambiental.  

 

En lo referente a la demanda de los/as consumidores/as de productos sostenibles o verdes 

que utilizan menos energía y recursos naturales está aumentando pero no está claro el 

alcance ni el ritmo que seguirá esta demanda.  

 

También ha de tenerse en cuenta que los sistemas basados en NTIC están facilitando nuevos 

modelos de negocio basados en compartir el uso de los activos.  

 

El último elemento que cabe reseñar es el relativo a la “economía circular” donde los 

productos son reutilizados, re-fabricados y reciclados.  
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 El caso francés: La Nueva Francia Industrial 

 

Tras diez años de desindustrialización con un volumen muy importante de empleos destruidos y 

pérdida de peso en el PIB, la industria ha vuelto a ser un elemento central en el debate económico 

y en el relanzamiento de Francia. 

 

El Gobierno francés ha lanzado recientemente 34 planes para la reconquista industrial. El objetivo 

que persigue es reforzar y consolidar al país como una gran nación industrial, capaz de 

reinventarse y ser pionera en la nueva revolución industrial inscrita en la encrucijada de la 

transición ecológica y energética, por una parte, y la digital y tecnológica por otra. 

 

Dichos planes se han elaborado a partir de la unión de fuerzas productivas al servicio del objetivo 

de relanzamiento industrial del país y del logro de una oferta industrial nueva y competitiva que 

pueda absorber nuevas cuotas del mercado, dentro y fuera de Francia, y crear nuevos empleos.  

 

Los citados 34 planes industriales han sido reagrupados en torno a los siguientes 10 ejes:  

 

 Nuevos recursos: materiales reciclados. Los objetivos definidos en términos de volumen de 

materias primas de origen vegetal en la industria química y de porcentaje de reciclado de 

residuos no peligrosos. 

 

 Ciudad sostenible: agua, smart grid, aislamiento térmico, industria de la madera. Objetivos 

definidos en términos de facturación y empleos territorializados 

 

 Movilidad ecológica: vehículos 2 L/100, vehículos autónomos, puntos de recarga o 

aprovisionamiento, almacenamiento de energía,…Objetivos definidos en términos de 

reducción de emisiones de CO2  

 

 Transporte del futuro: TAV, aviones eléctricos, barcos ecológicos, drones. Objetivos definidos 

en términos de venta de aviones-escuela de propulsión eléctrica, consumo energético. 

 

 Medicina del futuro: salud digital, biotecnologías médicas, dispositivos médicos. Objetivos 

definidos en términos de pacientes crónicos bajo tele-vigilancia médica, restablecimiento de 

la balanza comercial en materia de tecnologías médicas  

Economía de datos: big data, supercalculadores, cloud computing. Objetivos definidos en 

términos de empleos y de tecnología. 

 

 Objetos inteligentes: robótica, realidad aumentada, servicios sin contacto, textiles 

innovadores,.. Objetivos definidos en términos de clientes que pagan con móvil, despliegue 

de billetería interoperable.  

 

 Confianza digital: cyberseguridad, soberanía tecnológica, nanoelectrónica, softwares, 

satélites de propulsión eléctrica. Objetivos definidos en términos de desarrollo de la 

capacidad 5G, crecimiento anual de la cuota de exportación de cyberseguridad. 
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 Alimentación inteligente: alimentación funcional, embalajes del futuro, seguridad 

alimentaria. Objetivos definidos en términos de modernización de mataderos y de 

contratación de personal. 

 

 Industria del futuro: para desarrollar la oferta tecnológica, acompañar la transformación de 

las empresas, formar a trabajadores/as, cooperar a nivel internacional. Todo ello para apoyar 

a las empresas en la transformación de su modelo económico, de organización, de diseño y 

concepción y de comercialización por un modelo digital. 

 

 

b) Sectores con mayores potencialidades de generación de empleo 

Tomando como referencia los estudios “EU Skills Panorama 2014: Analytical Highlights” (European 

Commission) y “The Future of Work. Jobs and Skills in 2030” (UK Commission for Employment and 

Skills, 2014), se presenta a continuación un breve resumen de las expectativas sobre el empleo y las 

implicaciones en cuanto a los perfiles de cualificación para una selección de sectores relevantes por 

su actual y futura importancia en términos de ocupación, papel en el impulso de crecimiento 

económico futuro e importancia para la cobertura de las demandas de la sociedad. 

 

Más concretamente se analizan las implicaciones en el empleo y en las competencias en los 

siguientes sectores con alto potencial para la generación de empleo: 

 

 Manufactura avanzada 

 Automoción y vehículos limpios 

 Energías renovables 

 Servicios profesionales y a empresas 

 Salud y servicios sociales 

 Comercio al por menor y logística 

 Sector creativo y digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.16 Implicaciones en el empleo y en las competencias: Manufactura avanzada  

MANUFACTURA AVANZADA 
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• Las técnicas avanzadas de fabricación se pueden aplicar en todas las ramas del sector 

manufacturero. Se espera que la fabricación avanzada crezca significativamente en los 

próximos años.  

• Europa es líder mundial en el desarrollo de técnicas avanzadas de fabricación. La UE tiene 

una cuota en el mercado global de más del 35% y una cuota de patentes de más del 50%. 

Más del 40% de la inversión del sector privado UE en I + D se refiere a la manufactura 

avanzada.  

• La mayor parte del crecimiento de la fabricación avanzada es probable que se produzca en 

los países de Europa occidental. 

• Las nuevas tecnologías que sustentan la manufactura avanzada se conocen como 

“tecnologías facilitadoras clave” (Key Enabling Technologies) debido a su potencial de 

aplicación de amplio espectro para apoyar el aumento de la competitividad y la 

sostenibilidad del medio ambiente: 

o Las tecnologías de materiales avanzados tienen aplicación potencial en las 

áreas de energía (por ejemplo, catalizadores y baterías), medio ambiente (por 

ejemplo, envases inteligentes), la salud (por ejemplo, la ingeniería de tejidos), el 

transporte (por ejemplo, materiales ligeros) y las TIC (por ejemplo, fibras 

ópticas). 

o La nanotecnología ya está siendo utilizada para implantes médicos y en el 

campo de la energía (para la conversión de energía, almacenamiento y ahorro). 

o La micro y nano-electrónica apoya el desarrollo de vehículos de motor limpios 

mediante la mejora de la eficiencia del combustible. 

o La biotecnología industrial se aplica en los sectores de alimentos, piensos y 

detergentes. 

o La fotónica (la ciencia y la tecnología de la luz) es una tecnología relativamente 

sin explotar, aunque la aplicación de “la fotónica verde” (por ejemplo, la energía 

solar / fotovoltaica) es un mercado de rápido crecimiento 

• La digitalización de la producción podría favorecer el retorno de las actividades 

manufactureras (la “vuelta a casa” de las actividades deslocalizadas), aumentando la 

demanda de empleo altamente cualificado. 
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 • Aunque es probable que continúe la pérdida de empleo entre los/as trabajadores/as de baja 

cualificación en la industria manufacturera, habrá una necesidad creciente de personal 

técnico de mayor cualificación capaz de gestionar sistemas de producción automatizada. 

• Los/as trabajadores de menor cualificación quedarán atrapados en un círculo vicioso. La 

introducción de las nuevas tecnologías podría hacer perder el interés del personal directivo 

por invertir en su formación. Sin una mejora de sus competencias, los/as trabajadores de 

menor cualificación se encontrarán amenazados por un posible despido. 

• En un entorno manufacturero semi-autónomo, los/as trabajadores/as de la zona de 

producción tendrán más responsabilidades que requerirán competencias de mantenimiento, 

control y resolución de problemas, así como un conocimiento todos los procesos de la 

empresa en general.  



Industria | 

 

4. Perspectivas de la Actividad Económica y el Empleo a Medio-Largo Plazo 

131 | 
 

Im
p

lic
ac

io
n

es
 e

n
 la

s 
co

m
p

et
en

ci
as

 

• Se cree que habrá una demanda creciente de individuos con competencias 

multidisciplinares, técnicas, comerciales y de gestión.  

• Las competencias de consultoría en manufactura avanzada tendrán demanda a nivel global. 

• El crecimiento de la manufactura avanzada requerirá una mayor oferta de trabajadores con 

habilidades en las últimas tecnologías: 

o Técnicas digitales; 

o Informática; 

o Pensamiento analítico; 

o Ergonomía de las máquinas; 

o Comprensión de las metodologías de fabricación (incluyendo el diseño de 

fabricación, diseño para el montaje y el diseño para la automatización). 

• El número de personas graduadas en ciencias e ingeniería está aumentando, pero se 

mantiene la escasez de trabajadores cualificados (skills shortages) ante la creciente 

especialización asociada con la fabricación avanzada. El crecimiento bastante generalizado 

en el número de graduados/as en ingeniería en la última década no necesariamente se 

distribuye uniformemente a través de las diversas ramas de ingeniería,  provocando 

problemas y desajustes. 

• Las competencias de ingeniería básica son de gran importancia dentro del sector 

manufacturero, pero es posible que en el futuro se precisen también otras cualificaciones 

más específicas (como la ingeniería biomédica).  

• En las empresas de producción digital (impresión en 3D), se valorarán las competencias para 

los procesos de diseño y producción. La digitalización de la producción aumenta la demanda 

de perfiles en ingeniería especializados en sistemas ciber-físicos para el desarrollo y la 

implementación de producciones de alta tecnología. Se necesitará personal con 

competencias en diseño, simulación y análisis de datos. 
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Cuadro 4.17 Implicaciones en el empleo y en las competencias: Automoción y vehículos limpios 

AUTOMOCIÓN Y VEHÍCULOS LIMPIOS 
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• Los ambiciosos objetivos de la UE para la reducción de las emisiones de carbono en el 

transporte están impulsando la innovación en vehículos limpios. Esto está llevando a la 

demanda de: 

o Aumento de la eficiencia energética de los motores de combustión, lograda a 

través de la utilización de materiales más ligeros, motores más pequeños con 

mayor potencia y sistemas de recuperación de energía más eficientes. 

o Vehículos impulsados por energías alternativas, tales como las baterías 

eléctricas, baterías de combustible, vehículos híbridos, biocombustibles de gas 

natural licuado (GNL), gas natural comprimido (GNC), etc.  

• Si bien se prevé que el número de puestos de trabajo de fabricación de vehículos de motor 

crezca sólo a un ritmo moderado hasta 2025, la demanda de vehículos limpios contribuirá a 

la creación de puestos de trabajo altamente cualificados en investigación y desarrollo (I + D), 

diseño y puestos de alto nivel en el proceso de fabricación. 

• Se prevé que más de la mitad de las oportunidades de empleo para 2025 requieran 

cualificaciones de alto nivel (461.000 empleos). Esto incluye 213.000 nuevos puestos de 

trabajo que demandan cualificaciones de alto nivel, en contraste con la disminución prevista 

en el número de empleos que requieren cualificaciones de nivel bajo y medio en el sector. 

• Por el contrario, el aumento en la producción de vehículos eléctricos es probable que 

reduzca el número de puestos de trabajo de la línea de montaje. Los vehículos eléctricos son 

menos intensivos en mano de obra debido a que tienen menos componentes. Por otra 

parte, el creciente uso de componentes eléctricos aumentará los riesgos de seguridad, con 

lo que el proceso de producción será aún más automatizado. 
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 • El impulso de vehículos limpios dará lugar a nuevos puestos de trabajo en I + D, diseño y 

puestos de alto rango en el proceso de fabricación. En particular, habrá demanda de 

personal científico en materiales, analistas informáticos, química, eléctrica, industrial, 

materiales e ingeniería mecánica. 

• La fabricación de vehículos limpios requerirá que los/as trabajadores existentes aprendan 

nuevas habilidades en el montaje de motores eléctricos, la informática, los dispositivos 

electrónicos de control y equipos de detección. 

• Hay una buena oferta de personal graduado y postgraduado para satisfacer las futuras 

necesidades de cualificación del sector. Sin embargo, se precisa asegurar un suministro 

constante de especialistas en ingeniería y ciencia, matemáticas y ciencias de la 

computación. 
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Cuadro 4.18 Implicaciones en el empleo y en las competencias: Energías renovables 

ENERGÍAS RENOVABLES 
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• Se estima que la industria de las energías renovables proporciona empleo a 1,2 millones de 

trabajadores/as de la UE-28, la mayoría en las industrias eólica, solar y de bioenergía (cifra 

que podría elevarse a 2.000.000 en 2020). 

• Se espera que el sector tenga la mayor cuota de mercado en la generación de potencia total 

(26%) en 2020 y llegue a casi un tercio de la producción total en 2030. 

• Se prevé que el empleo en el sector aumente a medida que la importancia de la industria 

crezca. Además, hay que considerar la demanda derivada de la obsolescencia de las 

habilidades de los/as trabajadores/as existentes, o la necesidad de satisfacer la demanda de 

reemplazo por jubilaciones. 

• Un atributo común a todos los sectores de energías renovables es que el empleo se extiende 

por toda la cadena de valor, desde la fabricación de equipos, el desarrollo de proyectos, la 

construcción e instalación, hasta la operación y el mantenimiento. 

• No obstante, el crecimiento del empleo está vinculado a la política nacional. En la mayoría de 

los Estados miembros se espera que los niveles de empleo en el sector aumenten 

(especialmente en proyectos de ingeniería y construcción), aunque dependiendo de los 

niveles de inversión y las políticas de apoyo que se implementen. 
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• Un desafío clave para la industria de la energía renovable será alinear la educación y la 

formación para satisfacer las necesidades de cualificaciones emergentes en las ocupaciones e 

industrias tanto nuevas como ya existentes. No obstante, en la mayoría de los casos, no se 

requerirá una extensa recualificación. En lugar de ello, la atención se centra en la mejora de 

habilidades a través de la formación estructurada. Así, por ejemplo, en algunas áreas las 

energías renovables pueden constituir un aspecto adicional a ocupaciones ya existentes. En el 

sector de la construcción, por ejemplo, la instalación a pequeña escala de las tecnologías 

renovables se lleva a cabo a menudo por quienes trabajan como electricistas o fontaneros, que 

también se dedican a la instalación de tecnologías renovables. 

• El sector de energías renovables ya está experimentando escasez no sólo en ocupaciones 

técnicas tales como instaladores solares y geotérmicas ingenieros, sino también en las 

ocupaciones más generales, como ventas y especialistas en finanzas, inspección, auditoría y 

área jurídica. 

• Las ocupaciones emergentes se centran en la fabricación de equipos renovables (por 

ejemplo, los ingenieros de diseño de energía eólica), el desarrollo de proyectos (por ejemplo, 

especialistas en evaluación de recursos eólicos), y la producción y operación (por ejemplo, 

técnicos en mecatrónica eólica; gestores de producción de biomasa). También, surgen 

especialistas en el ámbito de la energía solar para instalaciones fotovoltaicas, solares 

térmicas y solares concentradas. En cuanto a la energía eólica, hay una necesidad de 

pequeños instaladores especializados en aerogeneradores. 

• Algunas cualificaciones clave incluyen conocimientos sobre el marco regulatorio, la gestión y 

el trabajo en equipo para colaborar con otros oficios o profesiones, así como habilidades en 

comunicación y marketing para atraer a clientes y vender servicios. También capacitaciones 

relacionadas con la innovación tales como la resolución de problemas, el diseño o el trabajo 

con  los “stakeholders”.  
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Cuadro 4.19 Implicaciones en el empleo y en las competencias: Servicios profesionales y a 
empresas 

SERVICIOS PROFESIONALES Y A EMPRESAS 
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• Los cambios en la estructura y organización de los trabajos profesionales pueden entrañar 

una reducción del personal directivo, resultado de equipos de trabajo cada vez más 

autónomos y estructuras más horizontales, dejando atrás los modelos de gestión más 

jerárquicos. 

•  empresas, como los servicios intensivos en 

conocimiento, o competencias relacionadas con la consultoría legal para la gestión de la 

propiedad intelectual o la gestión estratégica. Se prevé también una demanda creciente de 

servicios financieros, como consecuencia de la existencia de una mayor presencia de 

personas trabajadoras autónomas y una edad de jubilación más elevada. 

• Habrá una competencia creciente entre profesionales de alta cualificación a nivel 

internacional. 

• nformáticos pueden dejar obsoletos algunos perfiles de 

atención al cliente con baja cualificación. 

• Podría haber un importante cambio en el mercado laboral de los servicios profesionales y 

administrativos (incluyendo procesos de alta cualificación pero repetitivos), ya que estas 

actividades están siendo sustituidas cada vez más por las nuevas tecnologías (por ejemplo, 

mediante algoritmos inteligentes). Aunque esto podría tener efectos negativos para el 

empleo, dependiendo de la intensidad y el impacto previsto en el escenario, todavía existe un 

margen considerable para la aparición de nuevos empleos relacionados con estos cambios. 
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• Mientras las máquinas inteligentes se encargan de realizar los trabajos más rutinarios, hay 

una demanda creciente de competencias que son irremplazables, como la creatividad y el 

pensamiento crítico. La entrada de la automatización en el mundo profesional implica 

también la necesidad de crear nuevos modelos para el desarrollo de habilidades 

profesionales. En definitiva, aunque se prevé que la demanda de competencias profesionales 

rutinarias se reduzca, se espera que haya un incremento en la demanda de competencias 

analíticas y de diseño e investigación. 

• La globalización en los sub-sectores financieros está dando lugar a nuevos mercados 

internacionales, lo que implica que hay una necesidad creciente de competencias como la 

innovación o la gestión cultural, para desarrollar productos que se adapten a los nuevos 

mercados. 

• a en conocimiento genera demanda de servicios legales y 

comerciales y de gestión de propiedad intelectual, y requiere perfiles con competencias para 

gestionar y proteger los nuevos productos y servicios y fijar límites contractuales y 

gubernamentales. 

• Los/as empleados/as de este sector se enfrentan a un entorno marcado por una creciente 

incertidumbre y una enorme cantidad de información. Así, se requerirán competencias para 

gestionar la complejidad y el riesgo, así como para analizar y traducir grandes cantidades de 

información para la toma de decisiones.  
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Cuadro 4.20 Implicaciones en el empleo y en las competencias: Salud y Servicios Sociales 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
Im

p
lic

ac
io

n
es

 e
n

 e
l e

m
p

le
o

 

• Se prevé que la Salud sea un sector en crecimiento en los próximos años, con un aumento 

neto de 1,8 millones de puestos de trabajo en toda la UE entre 2013 y 2025. Además, hay que 

tener en cuenta la necesidad de reemplazar a los/as empleados/as que abandonan el sector 

debido a la jubilación o por otras razones, con lo que habrá más ofertas de trabajo en salud 

que en cualquier otro sector (11,6 millones). 

• Los servicios sociales es multifacético que incluye la provisión de servicios para la población 

infantil, las personas mayores y personas con discapacidad y las estimaciones señalan que el 

sector se mueve en una horquilla entre el 5% y el 10% de la fuerza de trabajo total. 

• La atención a las personas ha sido una fuente importante de creación de empleo en los 

últimos 10-15 años. Así, los/as trabajadores de cuidado de personas (en atención sanitaria y 

social) se encuentran entre las principales ocupaciones de crecimiento en Italia, Bélgica, 

Holanda, República Checa y Hungría. Aunque es un sector que adolece de una imagen 

negativa (alta prevalencia de empleo parcial y temporal, ambiente de trabajo estresante, alta 

rotación de personal, falta de trayectorias definidas…). 

• Se prevé un aumento de la demanda de servicios de atención domiciliaria y de tele-

asistencia, sobre todo para las personas mayores, considerando el elevado coste de la 

atención residencial que supera la capacidad económica de muchas familias. 

• También se prevé un aumento de puestos de trabajo de atención personalizada en el ámbito 

privado, como por ejemplo, los centros de llamadas de atención médica. 

• Se va a producir un aumento de demanda de puestos de trabajo en la medicina preventiva y 

alternativa. 

• La promoción de estilos de vida saludables conlleva a un aumento de puestos de trabajo 

asociados, como por ejemplo, los entrenadores personales de salud y fitness, y servicios 

terapéuticos. 

• La proliferación de las tecnologías de la salud y el bienestar (por ejemplo, dispositivos 

médicos personales) aumentan el número de puestos de trabajo de análisis de datos. 

• Aumentará los requerimientos de capacidad de gestión para tender hacia la eficiencia en los 

costes. La racionalización va a significar un mayor enfoque hacia la tecnología, pero también 

se traduce en un mayor nivel de trabajo para la mayoría de las personas que trabajan en el 

sector. 

• Se espera que la situación fiscal acelere el desarrollo de modelos comunitarios y el 

emprendimiento social (por ejemplo, redes de atención domiciliaria), basado en los principios 

de descentralización. 
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• Es posible que haya demanda de conocimientos tecnológicos en la atención socio-sanitaria 

en los niveles bajos, medios y altos. Las generaciones más jóvenes ya están familiarizados 

con las TIC, pero los/as trabajadores/as de más edad tendrán que actualizar sus competencias 

para mantenerse al día con los avances tecnológicos.  

• Se va a producir una gran demanda de personas de nivel de postgrado, especialmente 

aquellos con competencias interdisciplinarias. 

• Las innovaciones técnicas van a permiten aumentar la automatización del diagnóstico, los 

equipos médicos electrónicos y digitales se convierte en un requisito fundamental para el 

personal médico. Mediante el uso de estos enfoques, la cantidad de datos sobre los/as 
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usuarios/as y servicios aumenta enormemente. Los/as trabajadores de la salud y la asistencia 

social tendrán que adquirir los conocimientos necesarios para analizar, gestionar y traducir 

estos datos (por ejemplo, para la elección de mejores métodos de tratamiento o comunicar 

esto a los pacientes). 

• Con la difusión de la medicina personalizada basada en la genética en el ámbito de medicina 

convencional es probable que aumente la demanda de nuevas competencias en las áreas de 

prevención, diagnóstico y tratamiento. 

• Se prevé que habrá una mayor demanda de capacidad de gestión para facilitar la asistencia 

sanitaria a distancia, incluyendo la gestión de una fuerza laboral diversa. 

• Se espera un incremento en el uso tecnología de cuidado avanzado entre los/as profesionales 

de atención social, por ejemplo el cuidado de los robots. Esta tecnología aumenta la 

productividad e incrementa el tiempo disponible para la atención social “blanda” (de 

relaciones de empatía, interacción con los/as usuarios/as del servicio…). 

• Se prevé un incremento de la demanda de competencias interdisciplinarias, especialmente la 

combinación de conocimientos y competencias de programación médica y de diagnósticos 

automatizados. 

• Como muchas personas encuentran empleo en atención sanitaria y social, por primera vez, 

ya sea como su primer empleo o porque han sido desplazadas de otros sectores, existe una 

fuerte demanda aprendizaje de competencias sociales / conductuales (empatía y una ética de 

servicio al cliente) junto a las nuevas habilidades técnicas. 

• La introducción de las nuevas tecnologías, incluyendo la expansión de la e-sanidad (servicios 

de diagnóstico a distancia basado en los nuevos aparatos médicos y nuevas técnicas de 

diagnóstico) requiere experiencia técnica profesional, además de conocimientos clínicos. 
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Cuadro 4.21 Implicaciones en el empleo y en las competencias: Comercio al por menor y 
logística 

COMERCIO AL POR MENOR Y LOGÍSTICA 
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• Se espera un descenso en la demanda de vendedores ‘tradicionales’, debido a la 

automatización de los procesos y la creciente tendencia a la compra online. Probablemente, 

los empleos en el sector del comercio al por menor tenderán a centrarse en ofrecer una 

experiencia de compra personalizada, utilizando datos sobre preferencias y consumo. 

• El aumento del comercio vía internet, generará una creciente demanda de trabajadores/as y 

especialistas del sector de distribución y logística.  

• Se espera un aumento de la demanda de programadores y analistas de datos (para las 

empresas de ventas online) y especialistas en nuevas tecnologías (para empresas de 

almacenaje y transporte). 

• Las grandes empresas del sector podrán adquirir y adaptarse a las nuevas tecnologías. Sin 

embargo, las empresas más pequeñas sufrirán un riesgo de fracaso y obsolescencia mayor. 

• Es probable que el consumo verde tenga también un impacto sobre los empleos del sector 

comercio, con una demanda creciente de productos ecológicos, dando lugar a la demanda de 

trabajadores preparados para ello. 
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• La demanda de competencias relacionadas con el análisis de datos y las nuevas tecnologías 

(programación, presentaciones digitales, etc.) irá en aumento, a medida que crecen las 

compras online, y el comercio multicanal se generaliza. 

• Será necesario reforzar las competencias tecnológicas de los/as empleados/as en el sector. La 

habilidad para analizar y usar grandes cantidades de información se está convirtiendo en una 

competencia cada vez más importante. 

• Los perfiles profesionales de más baja cualificación tendrán que mejorar sus competencias 

relacionadas con las nuevas tecnologías, si no quieren arriesgarse a quedarse fuera del 

mercado como consecuencia de la automatización. 

•  competencias para una atención al cliente más 

sofisticada, como la fidelización del cliente. Se buscan habilidades para acompañar al cliente 

en el proceso de compra, para que tenga una experiencia de compra positiva y que la 

recuerde.  
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Cuadro  4.22 Implicaciones en el empleo y en las competencias: Sector creativo y digital 

SECTOR CREATIVO Y DIGITAL 
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 • El desarrollo de las TICs y los nuevos negocios relacionados continuarán generando empleos 

de carácter profesional y directivo de gestión. 

• La creciente digitalización y las TICs permiten que los/as trabajadores/as puedan estar 

localizados en cualquier sitio. Las nuevas formas de tecnologías móviles y trabajo desde casa 

aumentarán previsiblemente. Asimismo, el creciente uso de las TICs generará competencia 

entre trabajadores a nivel internacional, dado que la localización geográfica tendrá cada vez 

menos importancia. 

• Se prevé que habrá un número creciente de trabajadores autónomos o contratados en base a 

proyectos concretos.  
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• Crecerá la demanda de competencias genéricas (por ejemplo, programación) y específicas en 

el sector. 

• Se espera una gran demanda de competencias para la gestión, análisis y visualización de 

datos, dado que la cantidad de datos disponibles está aumentando de manera exponencial. 

• 

tecnología (ciencias de la vida, nuevos materiales, inteligencia artificial…). Las principales 

competencias que se demandarán son diseño y representación de datos complejos (a través 

de la visualización de datos). 

• -seguridad e 

informática forense. 

• El pensamiento multidisciplinar será demandado de manera creciente, de cara a favorecer 

que las organizaciones puedan entender mejor la experiencia del usuario y adaptar los 

productos y servicios al mercado. 

• Hay una necesidad cada vez mayor de competencias como el emprendizaje y la auto-gestión, 

a medida que las estructuras evolucionan desde los tradicionales contratos fijos hacia 

empleos más flexibles, basados en proyectos concretos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESUMEN Y CONCLUSIONES 5.
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5.1. Resumen 

5.1.1. Actividad económica y dinámicas de empleo en la CAE: impacto de la crisis 

Reducción del empleo y de la aportación al VAB del sector industrial en los años de la crisis  

  

 La participación industrial en términos de riqueza y de empleo se ha reducido por efecto de la 

crisis. Este fenómeno ha ido acompañado de una creciente externalización de la actividad por 

parte de las empresas vascas, enmarcada en un proceso de modernización de la producción y 

de evolución de la industria hacia la “nueva industria”. 

 La CAE, con un perfil más industrial que el conjunto de países europeos y que España, mantiene 

una alta especialización en actividades manufactureras como la fabricación de productos 

metálicos, metalurgia, maquinaria y equipo, caucho y plásticos y otros no metálicos. Estos 

sectores, muy expuestos a la demanda internacional, son los que más empleos concentran, 

pero han acusado una notable destrucción de puestos de trabajo (si bien no tan intensa como la 

sufrida por las ramas de confección, cuero y calzado y madera, papel y artes gráficas) 

 Durante la crisis el empleo se ha ajustado sobre todo en la parte flexible (contratos temporales); 

agotado ese margen se han producido reestructuraciones que han afectado, sobre todo, a 

sectores como la automoción, la siderurgia, pero también a los bienes de equipo. Tres de cada 

cuatro trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo registrados entre 2008 

y 2013 correspondían a la industria. La suspensión temporal del empleo, frente a la extinción, 

ha sido la palanca utilizada para afrontar la crisis (a diferencia del sector de servicios).  

 

Los servicios de no mercado son los que mejor han resistido la crisis aumentando su aportación al VAB y 

registrando una evolución positiva del empleo  

 

 Dentro del sector servicios el comportamiento ha sido divergente. Los servicios de no mercado 

han visto incrementado su VAB y su empleo. Los servicios de mercado experimentan también 

un aumento del VAB, aunque más moderado, pero registran pérdidas en su volumen de 

empleo. 

 Dentro de los servicios de mercado, las ramas que han presentado una mayor destrucción de 

empleo son las actividades inmobiliarias y el comercio, reparación y hostelería.  
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Las pérdidas de empleo han afectado sobre todo a jóvenes, hombres, población ocupada con contratos 

temporales y a trabadores/as no cualificados/as   

 La población ocupada masculina registra una caída significativamente mayor que la femenina. 

 El colectivo joven, que lleva asociado una mayor temporalidad en sus contratos, ha acusado un 

elevado volumen de pérdidas de empleo y ha afrontado mayores dificultades para acceder a un 

puesto de trabajo en los años de la crisis. 

 La crisis económica ha afectado en mayor medida al empleo temporal, que al empleo 

indefinido. Se mantiene en la CAE una menor tasa de temporalidad que en España (aunque 

mayor que en Europa). 

 En cuanto a los nuevos contratos registrados, cabe reseñar el alto peso que siguen teniendo los 

contratos temporales que han visto, además, recortada su duración en los años de la crisis. 

 Se ha producido, también, un aumento del trabajo a tiempo parcial, tanto entre los contratos 

indefinidos como entre los temporales, especialmente en el colectivo de mujeres.  

 Entre 2007 y 2013 aumentó la población ocupada en puestos de personal directivo, técnico y 

administrativo y se contrajo el empleo no cualificado. 

 

 

5.1.2. La formación y la mejora de las cualificaciones como base para el empleo sostenible 

Buen nivel de cualificación de la población general y ocupada, que ha seguido mejorando en los años de 

crisis, pero con un importante déficit en cuanto a la representación de los niveles intermedios 

 

 La CAE presenta un perfil formativo muy alto y ha experimentado una evolución muy positiva 

en su nivel de cualificación tanto en su población en general como en la población ocupada. Sin 

embargo, aunque cuenta con una presencia de estudios terciarios muy elevada, adolece de una 

significativa menor representación de los niveles de cualificación intermedios. 

 Al igual que en el conjunto del Estado, la opción del Bachillerato (vía hacia la Universidad)  

frente a la Formación Profesional sigue prevaleciendo. No obstante, en los últimos años se ha 

registrado una tendencia creciente hacia un lento pero sostenido reequilibrio. 

 En el ámbito de la FP, entre las familias profesionales de grado medio destacan la sanidad, la 

fabricación mecánica, electricidad y electrónica, y mantenimiento de vehículos, así como 

administración y gestión.  

 Atendiendo a la formación profesional de grado superior sobresalen las matriculaciones en 

servicios socioculturales y a la comunidad, electricidad y electrónica, fabricación mecánica, 

administración y gestión. 

 En cuanto a la educación universitaria, la matriculación en el nivel de grado se ha mantenido 

más o menos estable durante los últimos años, aumentando la registrada en el nivel de Master 

y estudios de postgrado (aumento influenciado seguramente, por la propia crisis económica y, 

también, por la reforma de los estudios universitarios). 
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 Por campo de conocimiento las matriculaciones en ciencias sociales y jurídicas son las 

dominantes pero las que han registrado un fuerte “tirón” son las ciencias de la salud. Las 

enseñanzas técnicas (Ingeniería y Arquitectura) han registrado una destacable reducción en la 

matriculación. 

 Cabe destacar, no obstante, que la aparición de nuevas titulaciones universitarias en la CAE 

está mayormente asociada al área de conocimiento de la Ingeniería  (Energías Renovables, 

Innovación en Procesos y Productos, Energía, Informática de Sistemas,…). 

  

La crisis ha impactado negativamente en la tasa de ocupación de egresados de FP y de egresados 

universitarios, reduciendo también las tasas de empleo encajado 

 

 El nivel medio de ocupación de la población procedente de Formación Profesional se ha 

contraído en los años de crisis, pero ha habido familias profesionales como mantenimiento y 

servicios a la producción, fabricación mecánica o textil, cuero y confección que han visto 

mejorar su tasa de ocupación. 

 Los indicadores disponibles apuntan a que la crisis ha penalizado también el grado de empleo 

encajado (sobrecualificación en el acceso al empleo). En el caso de las personas egresadas de 

FP se ha constatado una reducción del peso de puestos técnicos en favor de los vinculados a 

trabajos no cualificados. 

 En cuanto a los estudios universitarios, las Ciencias de la Salud son las que presentan las 

mayores tasas de empleo, global y encajado, y los mayores ratios matrícula/oferta de plazas. 

Las técnicas, ingeniería y arquitectura, también con altas tasas de empleo (aunque más 

moderadas) presentan un ratio matrícula/oferta de plazas más bajo y la tendencia observada en 

la matriculación es negativa al igual que en ciencias experimentales. 

 

5.1.3. Perspectivas de la actividad económica y el empleo a medio-largo plazo 

La evolución demográfica es un elemento determinante del mercado de trabajo ya que conlleva la 

reducción de la población en edad de trabajar y el envejecimiento de la población activa 

 

 La contracción del volumen de población en edad de trabajar en la CAE y su envejecimiento 

serán muy significativos en los próximos años y confluirán con unas necesidades crecientes de 

relevo generacional de las plantillas de las empresas. Estos dos fenómenos son comunes a 

España y a muchos países europeos, planteando retos compartidos. 

 El aumento en la participación en el mercado de trabajo, fundamentalmente de mujeres y 

trabajadores/as del segmento más alto de edad podría atenuar dicha disminución, al menos 

durante un tiempo. También un aumento de la inmigración podría contribuir a este respecto, 

aunque las previsiones que se barajan no apuntan en ese sentido. 

 Atendiendo a datos del Censo del Mercado de Trabajo los sectores agrario, manufacturero y de 

servicios auxiliares son los que presentan los mayores índices de envejecimiento de sus 

plantillas. También la Administración Pública. 
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 En cuanto a la ocupación o profesión se constata que es la categoría de trabajadores/as no 

cualificados la que presenta la mayor presión en razón de la edad (mayor proporción de 

población senior). Hay una correlación inversa entre edad y nivel de cualificación.  

 Ahora bien, hay que tener presente que la mayoría de las personas ocupadas mayores de 55 

años ocupan en la actualidad un puesto directivo, técnico o administrativo (45%) o desarrolla un 

trabajo cualificado (42%). En el plazo de unos 10 años el grueso de este tipo de personal 

accederá a la jubilación. Ello significa que las oportunidades de empleo que se generarán en los 

próximos años corresponderán fundamentalmente a los niveles medios o altos. 

 

Habrá importantes oportunidades de empleo en la CAE en la próxima década derivadas, sobre todo, del 

volumen de personas que accederá a la jubilación en los próximos años dejando vacante su puesto 

 

 La cuantificación de las oportunidades de empleo totales estimadas por Lanbide para el 

periodo 2014-2024 se cifra en torno a 30.000 puestos por año.  

 Más de 8 de cada 10 puestos a cubrir provienen de la necesidad de sustituir a quienes 

abandonan el mercado laboral en razón de la edad (jubilaciones). Esta sustitución no significa, 

obviamente, que los puestos que quedarán vacantes serán reemplazados por otros de idénticas 

características. 

 La creación de empleo por dinamismo económico (demanda de expansión) y por salidas del 

mercado de trabajo por jubilación (demanda de sustitución) se combinan de modo muy 

divergente según las familias profesionales. 

 Centrando la atención en las familias profesionales para las que Lanbide estima una creación 

neta de empleos (por demanda de expansión), se constata que el grueso de las oportunidades 

corresponderán al sector de servicios, concretamente, a las actividades clasificadas en Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad y a las de Comercio y Marketing y, en menor medida a la 

Hostelería y Turismo y, también, a la Fabricación Mecánica.  

 Si se consideran conjuntamente ambos factores (dinamismo económico y necesidades de 

reemplazamiento por jubilación), las familias que encabezan el ranking en cuanto a 

oportunidades de empleo son las de Fabricación Mecánica, Hostelería y Turismo, Sanidad, 

Comercio y Marketing. 

 

  

Las oportunidades de empleo que se generarán en los próximos años corresponderán 

fundamentalmente a los niveles de cualificación alto y medio 

 

 Las tendencias generales muestran que los nuevos puestos creados requerirán de un mayor 

nivel de competencias que los anteriores. 

 La estructura de cualificaciones que Europa va a requerir difiere, no obstante, de la vasca ya que 

la CAE necesita incrementar el volumen y peso del nivel intermedio para corregir la marcada 

polarización en los extremos observada en su pirámide de cualificaciones.  
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 La calidad de las competencias será un factor crítico a la hora de poder capturar las ventajas 

competitivas que Euskadi quiere desarrollar atendiendo a sus apuestas estratégicas.  

 Las prioridades estratégicas verticales definidas en la RIS 3 (Fabricación Avanzada, Energía y 

Biociencias) van a exigir asegurar una coherencia entre los perfiles requeridos y la “expertise” 

que se está generando, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En este sentido, 

podría existir un riesgo de desajustes oferta-demanda según familia profesional o campo de 

conocimiento.  

 Las reflexiones y planes de relanzamiento industrial que se están desarrollando en Europa 

inciden en la necesidad de velar por la adecuación de las cualificaciones, sobre todo, en 

determinados segmentos y sectores donde haya riesgo de déficit lo que obligará a una buena 

gestión de las políticas de atracción o retención del talento.  
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5.2. CONCLUSIONES 

 

TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA PERO CON LÍNEAS DIVISORIAS ENTRE SECTORES CADA 

VEZ MÁS DIFUSAS 

 

 Los servicios representan una parte tendencialmente creciente del empleo total pero con unas 

dinámicas sectoriales más heterogéneas que las que se observan en el sector industrial. 

 El empleo industrial disminuye tendencialmente en valor absoluto a lo largo de la crisis (y 

también con anterioridad), tanto por impacto de la propia crisis como en razón de otros factores 

más de fondo como el efecto de la tecnología, la externalización de ciertas actividades y la 

competencia internacional.  

 Ahora bien, la línea divisoria entre sectores parece irse diluyendo en cierta medida. La creciente 

externalización de actividades terciarias, muchas de ellas integradas antes en el las propias 

empresas industriales y después subcontratadas a empresas de servicios, refleja que la 

separación entre sectores tiende a desdibujarse, más todavía, por la influencia del factor 

tecnológico. 

 

 

SERVICIOS DE PROXIMIDAD A LA DEMANDA FINAL, IMPORTANTE ÁMBITO DE CREACIÓN DE 

EMPLEO TERCIARIO 

 

 En el sector servicios, son los de proximidad a la demanda final (banca y seguros, educación, 

sanidad, servicios sociales,..) los que tuvieron el mejor comportamiento durante la crisis en la 

CAE.  

 En el horizonte de los próximos años se prevé además un aumento del empleo en el sector de 

servicios a la persona, que se benefician de unas tendencias demográficas y sociales 

generadoras de demanda y de un proceso de mejor estructuración de la oferta. Cabe apuntar 

aquí que la estrategia del Gobierno Vasco de impulso del envejecimiento activo tiene entre sus 

objetivos el de promover el desarrollo de actividad económica en torno al envejecimiento como 

fuente de generación de empleo. 

 También se prevé un aumento del nivel de actividad de los servicios como el comercio, la 

hostelería y restauración, sectores que se contrajeron durante la crisis,  con su correspondiente 

efecto sobre el empleo.   

 

 

LA INDUSTRIA VINCULADA A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y A LA SOSTENIBILIDAD, 

ESFERAS DE OPORTUNIDAD PARA NUEVOS EMPLEOS 

 

 En cuanto a la industria, sector donde Euskadi tiene una clara especialización y ventajas 

competitivas, la primera cuestión a resaltar es que se ha caracterizado por ofrecer, en términos 

generales, unas mejores condiciones de trabajo (duración de contratos, remuneración,…) que las 
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del sector terciario. No obstante, en estos años de crisis se ha destruido empleo permanente y se 

ha sustituido por empleo temporal.   

 Dentro del sector industrial las ramas de maquinaria y equipo, la industria de productos 

informáticos y electrónicos, y la de suministro de agua y saneamiento tuvieron un buen 

comportamiento en los años de la crisis económica.  

 En cambio, algunos de los sectores más relevantes de especialización de la CAE como la 

metalurgia y productos metálicos, la siderurgia, la automoción, los bienes de equipo, muy 

expuestos a la competencia internacional y muy dependientes de las exportaciones, acusaron 

importantes contracciones  del empleo. 

  Atendiendo a las perspectivas futuras, la creación de empleo en la industria se verá estimulada 

principalmente por factores como la transición hacia una economía del conocimiento, el 

aumento de la demanda de cuidados y productos sanitarios, aumento de la demanda de 

recursos energéticos y materias primas y, en general por el motor endógeno de desarrollo ligado 

a los sectores o ramas “verdes” (transporte sostenible, rehabilitación de vivienda,…).  

 El desarrollo de la economía de la reutilización y el reciclaje (Economía Circular) constituirá una 

de las macrotendencias que estará presente en la creación de nuevos empleos. 

 

 

MÁS EMPLEOS DE NUEVA CREACIÓN VINCULADOS AL CONOCIMIENTO Y  MENOS EMPLEOS 

MANUALES O RUTINARIOS,  PERO NECESIDAD DE CUBRIR VACANTES DE PERFIL MEDIO-BAJO  

 

 En la industria manufacturera habrá una necesidad creciente de técnicos y profesionales de 

mayor cualificación capaces de gestionar sistemas de producción automatizada. Los empleos 

técnicos y profesionales, sobre todo masculinos, ligados a procesos e intervenciones manuales 

darán paso a un trabajo más vinculado al conocimiento. Proliferarán equipos más 

pluridisciplinares. 

 Aunque los nuevos empleos que se creen, fruto del crecimiento económico, estarán vinculados a 

altas cualificaciones, tener que sustituir un amplio volumen de vacantes por jubilación conlleva, 

también, la necesidad de personal con perfil medio/bajo.  

 La demanda en el sector socio-sanitario y en el de hostelería-restauración- turismo, por ejemplo, 

estimulará el crecimiento del empleo en profesiones de nivel medio/bajo. 

 Se argumenta que el cambio tecnológico y la globalización están teniendo como resultado una 

polarización de la demanda de cualificaciones, ya que ha originado un aumento de la demanda 

de altas cualificaciones por un lado y por otro de puestos de baja cualificación.  

 Hay que tener en cuenta, no obstante, que los empleos que requieren un nivel de competencias 

medio o bajo comprenden fundamentalmente tareas que pueden verse afectadas con gran 

facilidad por cambios tecnológicos y organizativos.  

 

NUEVOS VALORES, NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, NUEVOS MODELOS 

EMPRESARIALES 
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 Los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos han acelerado la aparición de una 

generación, los llamados millennials o también generación Y, fruto del estado del bienestar, con 

una personalidad, hábitos y valores muy diferentes a los anteriores y que van a marcar el futuro 

inmediato: optimistas, inclusivos (tolerantes con la diversidad), emprendedores, 

autosuficientes, orientados al futuro y colaborativos con la sociedad y que buscan trabajos 

interesantes donde la creatividad sea un plus añadido y donde cobren buenos salarios. 

 En torno a esta generación y en un contexto económico y tecnológico cambiante están 

surgiendo nuevas oportunidades y modelos de negocio: empresas con contenido social y 

ecológico, en clave colaborativa (la economía colaborativa, nuevas formas de crowdworking o 

crowdfunding), bajo demanda (necesidades a cubrir de manera instantánea), sin fricciones en el 

proceso de compra (aplicaciones y soluciones que facilitan el proceso de compra) ni 

intermediarios de compra, etc. En general, se configuran modelos empresariales más dinámicos 

y cambiantes, participativos, a menudo en sectores ligados a las tecnologías de la información o 

basados en ellas, con nuevas empresas pequeñas formadas por profesionales de alta 

cualificación que en caso de tener éxito se transforman, generan spin-offs o son adquiridas por 

otras de mayor tamaño, etc. 

 

 

MÁS MUJERES ACCEDIENDO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA, MAYOR PRESENCIA DE EQUIPOS 

MIXTOS A GESTIONAR EN LA INDUSTRIA 

 

 La proporción de mujeres que ha accedido a la educación terciaria en la última década supera la 

de los hombres tanto en la Unión Europea como en la CAE. El nivel de cualificación de las 

mujeres ocupadas es también, en términos agregados, superior al de los hombres. 

 Cara al futuro, las previsiones europeas apuntan a que las mujeres dispondrán de cualificaciones 

más elevadas que los hombres con independencia del sector. Contarán, además,  con más 

probabilidades de progresar que los hombres. 

 En este sentido, la gestión de equipos mixtos, también en la industria, así como el creciente 

acceso de la mujer a puestos de dirección empresarial implicarán  cambios adicionales en el 

“modelo tradicional” de empresa y de gestión. 

 

 

LA SOBRECUALIFICACIÓN ES UN PROBLEMA ESTRUCTURAL QUE DEBE SER ABORDADO 

 

 En un mundo dominado por la tecnología, el conocimiento y la innovación, la juventud vasca 

está optando por continuar con la formación  postsecundaria, aumentando la población con alta 

cualificación. De hecho, la CAE ha alcanzado el objetivo establecido en la estrategia Europa 

2020 en los indicadores educativos. 

 Ahora bien, la CAE no ha sido capaz de crear empleo suficiente para absorber a la población 

altamente cualificada ni siquiera en los años de bonanza económica, previos a la crisis. En 

efecto, la CAE registra  bajas tasas de empleo encajado en comparación con la UE y los índices de 

sobrecualificación han ido en aumento. Esta situación se ha acrecentado durante la crisis, con un 
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aumento en la sobrecualificación (niveles de cualificación por encima de los requisitos reales de 

los puestos a ocupar) y un cierto “overbooking de títulos”, con población ya muy formada que ha 

seguido formándose, especialmente jóvenes con titulación universitaria retrasando su acceso 

efectivo al mercado laboral ante la falta de oportunidades. 

 Esta cuestión puede y debe ser analizada desde distintas ópticas: comportamiento del 

empresariado que “prefiere” personas con titulación superior para tareas que no lo exigen 

realmente, impactos en la productividad, adecuación de los niveles formativos inferiores, 

motivación-frustración de las personas sobrecualificadas en puestos inferiores a su nivel, 

rotación del personal, la sobrecualificación en un escenario futuro de escasez de personal, 

movilidad, áreas de conocimiento más afectadas, coste social de la sobrecualificación, etc. 

 En la formación profesional el balance entre la oferta de alumnado y la demanda de las 

empresas parece relativamente positivo y el ajuste en la capacidad tecnológica del nivel medio 

bajo relativamente adecuado. Además el modelo de formación profesional en régimen de 

alternancia que combina el proceso de aprendizaje del centro formativo con el aprendizaje y 

trabajo en la empresa está facilitando la adecuación entre la formación y las necesidades de las 

empresas. Ahora bien, dentro de la formación profesional se debe atender las vacantes de 

plazas en determinadas especialidades y avanzar en la difusión del modelo de FP vasca y su 

aceptación social como una alternativa formativa y de carrera profesional válida. 

 

 

IMPORTANCIA DE ANTICIPAR LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS Y MEJORAR LOS INSTRU-
MENTOS DISPONIBLES PARA PREVENIR DESAJUSTES ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DE ES-
PECIALIDADES  
 

 Es necesario potenciar el ajuste e identificación temprana de las necesidades del sector 

productivo asegurando una  monitorización regular de las mismas, sostenida en el tiempo  y que 

integre un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

 El Observatorio de Lanbide  realiza un trabajo importante en este sentido y resulta interesante 

que se afiancen las  previsiones por sectores y los dispositivos que permitan conocer de manera 

concreta los retos cuantitativos y cualitativos por sector. En este sentido, iniciativas similares a 

los grupos de trabajo sectorial promovidos desde Lanbide o los encuentros de trabajo por 

familias profesionales que tuvieron lugar en el marco del III Plan Vasco de Formación Profesional 

podrían erigirse en instrumento de gran utilidad. 

 El desajuste en la oferta-demanda de especialistas puede lastrar el desarrollo futuro de 

determinados sectores. El  presente informe ha permitido constatar ámbitos (la Fabricación 

Mecánica, por ejemplo) donde se anticipan oportunidades de empleo pero donde, sin embargo, 

el ratio de plazas ofertadas formativas por mil asalariados/as de la correspondiente familia 

profesional  se sitúa por debajo del observado en comunidades del entorno o de referencia, 

registrándose además una contracción del alumnado en los últimos años.  

 La alerta sobre la necesidad de aumentar el número de personas que optan por la Formación 

Profesional del sector industrial ya ha sido reiterada por los responsables educativos. Ante los 

elevados volúmenes de jubilaciones esperadas, parece también necesario  incidir en la 
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orientación de los y las futuras estudiantes para cambiar la inercia y los apriorismos por los que 

las mujeres no se decantan por ciertas ramas industriales de la FP.  

 No sólo en el ámbito de la Formación Profesional sino también en el universitario se ha de velar 

por la correspondencia entre los campos de especialización de estudiantes y campos de 

especialización que requiere el mercado de trabajo.  

 El análisis evolutivo del alumnado universitario en la CAE apunta a una disminución significativa 

en los últimos años de las especialidades técnicas (ingeniería y arquitectura) y un estancamiento 

en las de ciencias lo que, en un principio, no iría en consonancia con las apuestas estratégicas de 

la CAE  (RIS 3) que parecerían reclamar  más estudiantes que opten por Ciencias y Tecnología.  

 La reflexión efectuada para el sector manufacturero del Reino Unido puede ser válida para la 

CAE en lo que respecta a los  perfiles requeridos en el futuro. En este sentido se afirma que las 

empresas que tendrán éxito serán las que se asienten sobre un personal con una base de 

conocimientos más amplia, con líderes y gestores que combinen la “expertise” comercial con 

conocimientos técnicos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (además de contar con 

habilidades para la resolución de problemas). 

 Así mismo, resulta necesario reforzar los servicios de orientación profesional del alumnado 

desde los niveles de secundaria, de modo que las decisiones curriculares se ajusten tanto a las 

aspiraciones y potencialidades de los/as jóvenes como a las posibilidades reales de empleo y las 

necesidades del sistema económico y social. 

 También, desarrollar un modelo de prospectiva sectorial/ocupacional en colaboración entre los 

centros de formación y las empresas, con la formación continua como nexo de encaje y 

mecanismo de adaptación permanente entre las cualificaciones del personal y las necesidades 

de las empresas, reduciendo los desajustes existentes en la formación tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo. Y en el ámbito de la universidad convendría reforzar las capacidades básicas y 

gestoras que actualmente representan pocos créditos. 

 

 

LA FORMACIÓN CONTINUA PRESENTA ÁMBITOS DE MEJORA EN CUANTO A SU ALCANCE, 

DIMENSIÓN Y FORMATO  

 

 Teniendo en cuenta que el entorno productivo (y social) es cada vez más tecnológico y más 

cambiante, se requiere intervenir reforzando la formación continua de la población trabajadora 

tanto como herramienta de adaptación a los cambios del entorno como para mantener la 

productividad.  

 La Formación Continua tiene en la CAE una  menor presencia que en países europeos de 

referencia; hay, por tanto, un recorrido por hacer. 

 Apelando nuevamente a la cuestión de la gestión de la edad, se debe prestar atención especial a 

los métodos de formación aplicados a personas trabajadoras cada vez mayores. Las cohortes 

jóvenes que entran al mercado laboral tienen una preparación elevada pero su volumen es 

reducido respecto del stock de trabajadores que permanece en la empresa y que debe continuar 

desarrollando sus competencias y adaptándolas a nuevas necesidades, cada vez más 

especializadas y variables. 
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 La Formación Continua en la CAE presenta un excesivo predominio de algunas herramientas 

transversales (idiomas, habilidades comunicativas,..) en detrimento de formaciones 

especializadas. 

 Otro aspecto relevante en el que se debe profundizar es el de las implicaciones que la 

temporalidad puede tener sobre la formación continua en las empresas. 

 

 

LA CONTRACCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA PLANTEARÁ UN RETO IMPORTANTE EN LAS 

EMPRESAS EN CUANTO A ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN Y RETENCIÓN DEL PERSONAL 

 

 El elevado volumen de abandonos del mercado de trabajo por jubilación va a impactar 

fuertemente en las empresas.  

 Las perspectivas futuras de cierta escasez de personal en determinados sectores del mercado de 

trabajo tendrá su efecto en las estrategias de atracción y fidelización del personal. 

 En este escenario, la inmigración no se revela como palanca determinante del alivio 

demográfico a corto/medio plazo (según previsiones de Eustat para la próxima década), a 

menos que se desarrolle una política activa y dirigida de atracción. 

 

 

LIMITACIONES DE LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN Y ATRACCIÓN DE TALENTO EN LA CAE 

 

 Factores estructurales como el reducido tamaño medio de las empresas o su frecuente posición 

subsidiaria en las cadenas de valor, junto a otros más coyunturales (resultado de la crisis) como 

una escasa oferta de empleo interesante o el deterioro de las condiciones laborales implican 

limitaciones en la capacidad de retención y atracción de profesionales cualificados por el sistema 

productivo vasco.  

 Aunque los niveles salariales en la CAPV son más altos que la media estatal, siguen siendo 

inferiores a los de otros países europeos, lo que reduce la capacidad de atracción a la hora de 

captar profesionales del exterior y o de atraer a los profesionales vascos que salieron a trabajar a 

otro país y que ahora se plantean retornar. 

 Por el contrario, otros países del entorno europeo han sido capaces de atraer profesionales 

vascos ofreciéndoles oportunidades de empleo interesantes para los jóvenes, colectivo que 

luego encuentra dificultades para retornar o no encuentra incentivos profesionales para hacerlo. 

 En este sentido, sería necesario definir y desarrollar una estrategia de este tipo que permita 

reforzar la capacidad de nuestro país para la retención y atracción de profesionales cualificados. 

 

 

LA GESTIÓN DE LA EDAD EN LAS PLANTILLAS, UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN EUSKADI QUE 

NO SE DEBE POSTERGAR 
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 Hay necesidad de tomar conciencia del proceso de envejecimiento como factor condicionante 

de la competitividad y sostenibilidad del sistema productivo.  

 Hay también necesidad de ahondar en los obstáculos que deberán afrontar las empresas ante el 

envejecimiento de sus trabajadores/as. 

 Las empresas vascas no han introducido todavía la variable edad en la gestión de las plantillas, 

no hay estrategias de diferenciación por segmentos de edad en formación, prevención, salud 

laboral, etc. En efecto, salvo excepciones, la edad no constituye un eje transversal que oriente y 

articule la gestión de los Recursos Humanos. No se han definido planes de actuación a largo 

plazo y las medidas o acciones consideradas se  circunscriben al ámbito de las prejubilaciones y 

al rejuvenecimiento de las plantillas a través de los contratos de relevo.  

 El manufacturero y el de servicios auxiliares son dos de los sectores donde urge abordar políticas 

de gestión de la edad por la elevada proporción de personal senior en sus plantillas, al margen 

del sector primario y la Administración Pública. 

 La incorporación de la gestión de la edad requiere avanzar en el conocimiento de la situación y 

del comportamiento de los y las trabajadoras (diagnósticos empresariales) incluyendo ámbitos 

relacionados con la salud, competencias, formación y transmisión del conocimiento, 

organización y condiciones de trabajo, carrera profesional y tránsito a la jubilación. 

 Países europeos como Finlandia, Francia, Reino Unido, Irlanda, algunos con una pirámide 

demográfica menos “complicada” que la vasca, llevan años desarrollando estrategias 

gubernamentales de gestión de la edad en las distintas esferas de la vida (salud, familia, ocio,…) 

y, claro está, en las empresas.  

 La Estrategia de Envejecimiento Activo 2015-2020 que va a impulsar el Gobierno Vasco puede 

constituir un marco adecuado desde el que impulsar este enfoque y desarrollar  estrategias de 

organización del trabajo y flexibilización de sus condiciones (adecuación de puestos, tiempo 

parcial, jornada adaptada, formación específica,..)  
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