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 Los salarios tardaron en reaccionar frente a la crisis 
económica, por lo que el ajuste del mercado laboral se 
produjo a través de una intensa caída del empleo.  

 El II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 

Colectiva (AENC) 2012-2014 sentó las bases para que 
el mercado laboral entrara finalmente en un proceso de 
moderación salarial. 

 Aunque la crisis afectó a todos los sectores de la 
economía española, también es cierto que no lo ha hecho 

en la misma medida. 

 En aquellos sectores donde el empleo aumentó en el 
periodo de crisis 2008-2011, tanto los costes 
laborales como el coste salarial ordinario mostraron, en 
media, ritmos de crecimiento más moderados que en 
los sectores con destrucción de empleo. 

 Los sectores donde el coste salarial ordinario 
descendió o tuvo un aumento moderado en 2008-
2011, en media, registraron una caída del empleo 
menos intensa que en aquellos sectores con 
incrementos del coste salarial ordinario más acusados.  

 Aquellas ramas donde el empleo se ha recuperado en 
2014, son las que han registrado, en media, un 
incremento salarial más moderado en el periodo 
2012-2014.  

 Los sectores con caídas del coste salarial ordinario o 

aumentos inferiores al 1% medio anual en 2012-

2014 son los que han registrado, en media, una 
creación de empleo en 2014. 

 Si la economía española hubiera afrontado la crisis 
con una mayor flexibilidad salarial, probablemente 
la destrucción de empleo hubiera sido menos 

intensa que la registrada. 

 El III AENC fija unas recomendaciones en material 
salarial e indica que “los negociadores deberán 
tener en cuenta las circunstancias específicas de su 
ámbito” (sector, empresa) “para fijar las 
condiciones salariales”. 

 
Los efectos de la crisis económica en el mercado laboral 
 

Entre 2008 y 2013 la economía española atravesó una 
profunda crisis que tuvo notables consecuencias en el mercado 
laboral. Los salarios tardaron en reaccionar frente a la 

debilidad creciente de la actividad, mostrando crecimientos 
significativos en los primeros años de la recesión, por lo que el 
ajuste en el mercado laboral español se produjo a través de 
una intensa destrucción de empleo, que implicó un fuerte 
incremento de los niveles de paro. De hecho, entre los años 
2007 y 2013 casi 3,5 millones de ocupados perdieron su 
empleo. Y la tasa de paro escaló desde el 8% al 26% en dicho 

periodo. Mientras, los incrementos salariales pactados en 
convenios colectivos alcanzaron el 4,2% y el 3,6% en 2007 y 
2008, respectivamente, con una media del 2,9% en el periodo 
2007-2011. 
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RAMAS DE ACTIVIDAD UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS SECTORIAL

DEL EMPLEO Y EL COSTE LABORAL 2008-2014

C Industria manufacturera

10 Industria de la alimentación

11 Fabricación de bebidas

12 Industria del tabaco

13 Industria textil

14 Confección de prendas de vestir

15 Industria del cuero y del calzado

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

17 Industria del papel

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

19 Coquerías y refino de petróleo

20 Industria química

21 Fabricación de productos farmacéuticos

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

30 Fabricación de otro material de transporte

31 Fabricación de muebles

32 Otras industrias manufactureras

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación

F Construcción

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 

motor y motocicletas

H Transporte y almacenamiento

I Hostelería

J Información y comunicaciones

K Actividades financieras y de seguros

L Actividades inmobiliarias

M Actividades profesionales, científicas y técnicas

N Actividades administrativas y servicios auxiliares

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

S Otros servicios
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En 2012, el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) 2012-2014 sentó las bases para que el 

mercado laboral entrara finalmente en un proceso de 
moderación salarial, que ha contribuido a la recuperación en 
2014 de la actividad y a que se esté creando empleo con 
ritmos de crecimientos económicos relativamente moderados. 
De hecho, la economía española volvió a crear empleo en el 
segundo trimestre de 2014, con el PIB creciendo a un ritmo 
del 1,2%, mientras que en crisis anteriores se necesitó un 

crecimiento de la actividad del 2% para que comenzara a 
aumentar el número de ocupados. Mientras, el efecto del II 
AENC llevó a que los incrementos salariales pactados 
moderaran su ritmo de crecimiento hasta cifras del 0,5% y el 
0,6% en 2013 y 2014, respectivamente, con una media anual 
del 0,8% en el periodo 2012-2014. 
 

Análisis sectorial del empleo y el coste laboral 
 

En este contexto, se puede plantear una cuestión: si el ajuste 

de los salarios hubiera comenzado antes, ¿se habría destruido 
tanto empleo en España como ha sucedido? En este sentido, 
hay que tener en cuenta que aunque la crisis afectó a todos 
los sectores de la economía española, también es cierto que 
no lo ha hecho en la misma medida, tanto en lo referente a la 

actividad como al empleo. 
 

El Servicio de Estudios de CEOE ha realizado un ejercicio 
sectorial para analizar si aquellos sectores con mayor 
moderación salarial desde 2008 son asimismo los sectores que 
han destruido menos empleo. Además, se ha analizado si los 
sectores con mejor evolución del empleo también han 

registrado un menor crecimiento de los costes laborales. 
 

Para ello, se han utilizado datos de los ocupados de la 
Encuesta de Población Activa y del coste laboral y el coste 
salarial ordinario (este último concepto excluye costes no 
salariales, como las cotizaciones a la Seguridad Social, y está 

más vinculado a los incrementos salariales pactados en 
convenio) de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Se ha 

utilizado la desagregación por ramas de actividad según las 
secciones de la CNAE-2009 correspondientes a las 
manufacturas y los servicios, a excepción de las ramas de 
Administración Pública, Educación y Sanidad. En el caso de las 
manufacturas, que constituye por sí misma una sección, se ha 
optado por utilizar las divisiones que la componen para contar 
con una mayor desagregación sectorial. 
 

Se han analizado la evolución del empleo y los costes 
laborales en 2008-2014. Además, este periodo se ha dividido 
en dos etapas: 2008-2011, antes de la entrada en vigor del II 
AENC. Y el periodo 2012-2014, que coincide con el II AENC. 
 

Análisis sectorial en el periodo 2008-2011 
 

Comenzando por el periodo 2008-2011, en un primer ejercicio 

se han dividido las ramas de actividad en dos grupos: sectores 
que han experimentado un crecimiento del empleo en el 
periodo analizado y sectores que han registrado una 
destrucción de empleo. Para ambos casos, se ha calculado la 
media aritmética de la tasa de variación media anual del 
empleo, del coste laboral y del coste salarial ordinario. En la 

tabla 1 pueden verse los resultados obtenidos. En aquellos 
sectores donde el empleo aumentó en el periodo de crisis 
2008-2011, tanto los costes laborales como el coste salarial 
ordinario mostraron, en media, ritmos de crecimiento más 
moderados que en los sectores con destrucción de empleo. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 1 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2 
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Nota: el incremento salarial pactado incluye la 

repercusión de las cláusulas de salvaguarda

TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL EN % (2008-2011)

Empleo y costes laborales por ramas de actividad

Media aritmética

Sectores con 

crecimiento 

del empleo

Sectores con 

destrucción de 

empleo

Empleo 1,4 -6,5

Coste laboral 0,9 1,9

Coste salarial ordinario 1,1 1,6

Fuente: INE y Servicio de Estudios CEOE

TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL EN % (2008-2011)

Empleo y costes laborales por ramas de actividad

Media aritmética

Sectores con caída del 

coste salarial ordinario o 

aumento máximo del 1%

Sectores con 

aumento del coste 

salarial ordinario 

superior al 1%

Empleo -2,0 -7,0

Coste laboral 0,5 2,4

Coste salarial ordinario 0,2 2,2

Fuente: INE y Servicio de Estudios CEOE
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En un segundo ejercicio, para el mismo periodo 2008-2011 se 
han dividido las ramas de actividad en dos grupos: sectores 

que han registrado un descenso del coste salarial ordinario o 
un incremento máximo del 1%, en media anual, y sectores 
con un aumento del coste salarial ordinario superior al 1% de 
media anual. Al igual que en el caso anterior, se ha calculado 
la media aritmética de la tasa de variación media anual del 
empleo, del coste laboral y del coste salarial ordinario en 
ambos grupos. Como puede verse en la tabla 2, aquellos 

sectores donde el coste salarial ordinario descendió o tuvo un 
aumento moderado, en media, registraron una caída del 
empleo menos intensa que en aquellos sectores con 
incrementos del coste salarial ordinario más acusados. 
 

Análisis sectorial en el periodo 2012-2014 
 

A continuación, se han realizado estos dos ejercicios para el 

periodo más reciente, tomando los años 2012-2014 para el 
coste laboral y el coste salarial ordinario, es decir, el de 

vigencia del II AENC, y el año 2014 para el empleo, por ser 
este el año que ha marcado el inicio de la recuperación del 
mercado laboral español con una creación de empleo a nivel 
agregado y un descenso de los niveles de desempleo. 
 

En esta ocasión, se observa como aquellas ramas de actividad 

donde el empleo se ha recuperado en 2014, son las que han 
registrado, en media, un incremento salarial más moderado en 
el periodo 2012-2014. Adicionalmente, los sectores con caídas 
del coste salarial ordinario o aumentos inferiores al 1% medio 
anual, son los que han registrado, en media, una creación de 
empleo en 2014. 
 

Análisis sectorial en el periodo 2008-2014 
 

Finalmente, se han realizado los dos ejercicios para el periodo 
total, 2008-2014. En este caso, se obtiene que aquellas ramas 
de actividad donde el empleo ha tenido una evolución más 

favorable en los últimos siete años, con una creación de 
empleo o una ligera caída (inferior al 1% de media anual), son 
las ramas que también han registrado un incremento del coste 

laboral y del coste salarial ordinario más atenuado. 
 

Además, los sectores con caídas del coste salarial ordinario o 
aumentos inferiores al 1% medio anual han registrado, en 
media, un menor descenso del empleo que los sectores con 
incrementos más intensos del coste salarial ordinario. 
 

Por lo tanto, con el análisis sectorial realizado, se puede 

concluir que existe una relación entre la evolución de los 
costes laborales y del empleo. De esta forma, durante la 
crisis que ha atravesado la economía española, en 
aquellos sectores donde se registró una moderación 
salarial, la destrucción de empleo fue menor, llegando a 
verse sectores donde se creó empleo a pesar del entorno 

económico desfavorable. De esto se deduce que si la 

economía española hubiera afrontado la crisis con una 
mayor flexibilidad salarial, probablemente la destrucción 
de empleo hubiera sido menos intensa que la registrada. 
 

En coherencia con lo anterior, el III AENC fija unas 
recomendaciones en material salarial e indica 
expresamente que “los negociadores deberán tener en 

cuenta las circunstancias específicas de su ámbito” 
(sector, empresa) “para fijar las condiciones salariales.” 
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TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL EN % 

Empleo (2014) y costes laborales (2012-2014)

por ramas de actividad

Media aritmética

Sectores con 

crecimiento 

del empleo

Sectores con 

destrucción de 

empleo

Empleo 8,1 -5,1

Coste laboral 0,6 1,2

Coste salarial ordinario 0,7 1,2

Fuente: INE y Servicio de Estudios CEOE

TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL EN % 

Empleo (2014) y costes laborales (2012-2014)

por ramas de actividad

Media aritmética

Sectores con caída del 

coste salarial ordinario o 

aumento máximo del 1%

Sectores con 

aumento del coste 

salarial ordinario 

Empleo 0,9 0,0

Coste laboral 0,2 2,2

Coste salarial ordinario 0,3 2,0

Fuente: INE y Servicio de Estudios CEOE

TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL EN % (2008-2014)

Empleo y costes laborales por ramas de actividad

Media aritmética

Sectores con 

crecimiento del 

empleo o caídas 

inferiores al 1% 

anual

Sectores con 

caída del 

empleo 

superiores al 

1% anual

Empleo 0,4 -5,7

Coste laboral 0,9 1,5

Coste salarial ordinario 0,8 1,4

Fuente: INE y Servicio de Estudios CEOE

TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL EN % (2008-2014)

Empleo y costes laborales por ramas de actividad

Media aritmética

Sectores con caída del 

coste salarial ordinario o 

aumento máximo del 1%

Sectores con 

aumento del coste 

salarial ordinario 

superior al 1%

Empleo -3,5 -4,7

Coste laboral 0,7 1,8

Coste salarial ordinario 0,5 1,8

Fuente: INE y Servicio de Estudios CEOE


