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PRESENTACIÓN

Los diferentes indicadores de la economía jiennense vienen a

poner de manifiesto la continuidad de nuestra actividad en la fase alcista

del ciclo económico. A pesar de que la crisis financiera internacional hizo

temer que en el año 1999 se produjera una moderación en el crecimiento

del PIB, a nivel nacional éste sigue siendo importante (3,6 por 100

durante el primer trimestre) y en el ámbito provincial las estimaciones de

la Junta de Andalucía lo sitúan, incluso, a tasas superiores.

Después de mucha confusión y especulaciones sobre la cifra real

de la producción de aceite de oliva en la campaña 1998-1999, la

Administración Autónoma ha dado carácter oficial a la cantidad de

374.189 toneladas -la subvención a la producción quedará situada

alrededor de 186,8 pesetas por kilogramo de aceite-, lo que permite

calificar como “buena” la actual cosecha. No obstante, la tónica del

mercado es su paralización ante una escasez de lluvias que permite

pronosticar aumentos de precios en la próxima campaña y que lleva a la

contracción de la oferta con el objetivo de especular en el futuro con

unos precios más elevados. No creemos que éste sea un

comportamiento adecuado en un sector que requiere ampliar mercados,

controlar precios y adaptarse a una nueva etapa en la que
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irremediablemente se verán reducidas las subvenciones y se dependerá

en mayor medida del mercado.

Industria y construcción presentan altos ritmos de actividad. La

primera se va a ver favorecida por las nuevas inversiones foráneas que

están prestas a realizarse (Gestamp, Fibrasur, etc.), siendo igualmente

apreciable la recuperación en todo el eje de la N-IV. En el sector de la

construcción, junto a la continuidad del ritmo de actividad propiciado por

la demanda de vivienda residencial, se detectan nuevos impulsos en la

obra pública tras un largo período de estancamiento. A todo ello hay que

unirle una excelente coyuntura turística, que está permitiendo elevados

índices de actividad y tasas muy importantes de crecimiento en el

número de viajeros y en las pernoctaciones realizadas.

La positiva evolución de todos los sectores económicos tiene un

fiel reflejo en el mercado laboral. Así, la creación de empleo crece a un

ritmo muy importante: en mayo se ha alcanzado la cifra de 200.702

afiliados en alta laboral a la Seguridad Social (tasa de crecimiento

interanual del 6,2 por 100). Paralelamente, el paro continúa

descendiendo hasta niveles desconocidos: el desempleo registrado

presentó en mayo una tasa equivalente al 8,84 por 100 de la población

activa (13,0 por 100 en Andalucía y 10,14 por 100 en el conjunto

nacional). También el paro EPA refleja cifras muy favorables (16,71 por

100), tasa inferior a la del contexto andaluz (27,7 por 100) y nacional

(16,97 por 100). El aspecto negativo se encuentra en la alta temporalidad

de los contratos suscritos, puesto que solamente tuvieron el carácter de
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indefinidos el 2,85 por 100 de los concertados durante los cinco primeros

meses del año.

En definitiva, un trimestre más -afortunadamente- debemos

constatar la favorable marcha de la economía jiennense, tal y como pone

de manifiesto la amplia batería de indicadores utilizados en este análisis

coyuntural, todo ello en consonancia con la fase alcista del ciclo por la

que atraviesan las economías andaluza, española, europea y occidental.

El Observatorio número 31 mantiene la estructura habitual de

todos los anteriores. Así, tras esta presentación y las notas más

relevantes de lo acontecido en el último trimestre, se recoge un análisis

del contexto nacional y una referencia a la Comunidad Autónoma de

Andalucía. El estudio coyuntural abarca la práctica totalidad de los

sectores de la actividad provincial -agricultura, industria, construcción y

turismo-, el mercado de trabajo, la evolución de precios y salarios y el

sector financiero. En los 39 cuadros del anexo estadístico se presentan

las diferentes variables utilizadas, con distinto grado de actualización -en

gran parte de los casos hasta el mes de mayo inclusive-, en función de la

disponibilidad y periodicidad de elaboración de las correspondientes

fuentes de información. La única innovación reside en la presentación de

los datos relativos al sector financiero -créditos y depósitos- tanto en

pesetas como en euros.

El monográfico que se incluye en este número del Observatorio

económico de la provincia de Jaén está destinado al análisis estructural
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del mercado de trabajo provincial y tiene por título: “Evolución reciente y

configuración actual del mercado de trabajo en Jaén”. El objetivo de este

apartado, como de los anteriormente publicados, no es otro que el de

completar el seguimiento de la coyuntura con el estudio de los rasgos

estructurales de los diferentes sectores económicos jiennenses. Hasta la

fecha, además del referido, se han publicado los siguientes: “El sector

del olivar y del aceite de oliva jiennense. Situación, retos y perspectivas”

(núm. 13, diciembre de 1997); “El turismo en la provincia de Jaén” (núm.

17, abril de 1998); “El sector industrial en la provincia de Jaén” (núm. 20,

julio de 1998); “El comercio exterior de la provincia de Jaén” (núm. 24,

noviembre de 1998) y “Las infraestructuras de la provincia de Jaén”

(núm. 28, marzo de 1999).
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MERCADO DEL ACEITE: CONTINÚA LA INACTIVIDAD

Desde el mes de marzo el mercado del aceite de oliva se

encuentra paralizado, sin que ni la oferta ni la demanda muestren

interés por cruzar operaciones. Por un lado, la demanda está

acudiendo masivamente a la subasta del FEGA, creándose, de

esta forma, un segundo mercado de origen paralelo al natural.

Además, la relajación del consumo interno y las menores compras

de Italia, que se está abasteciendo en condiciones más ventajosas

en países competidores, están dando lugar a una menor necesidad

de abastecimiento por parte de los industriales envasadores. Por

otro lado, la oferta no muestra prisa por vender, sobre todo

teniendo en cuenta, dadas las condiciones de la meteorología, la

previsible elevación de los precios, lo que permitirá acciones

especulativas futuras con los stocks actuales.
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LA INDUSTRIA MANTIENE ELEVADOS ÍNDICES DE ACTIVIDAD

Los indicadores más representativos de la coyuntura industrial

ponen de manifiesto la alta actividad del sector durante los

primeros meses del año. Así, por ejemplo, el consumo de energía

eléctrica industrial, durante el primer trimestre, ha experimentado

un crecimiento interanual del 14,7 por 100, mientras que la tasa de

ocupación industrial, en dicho período, alcanza el 91,8 por 100,

registrando uno de los mayores niveles de empleo del sector en los

últimos años.



Observatorio económico de la provincia de Jaén                    Junio 1999

11

LA CONSTRUCCIÓN MANTIENE SU RITMO DE ACTIVIDAD

La construcción es uno de los sectores productivos de la provincia

con un mayor índice de actividad. Este hecho se manifiesta, por

ejemplo, en el consumo de cemento, el cual, a pesar de que

durante 1998 se incrementó en un 26,7 por 100, en el período

enero-febrero del presente año su utilización fue mayor,

alcanzando una tasa de crecimiento interanual del 38,8 por 100.

Esta favorable evolución se está produciendo por el dinamismo

que representa la actividad de construcción residencial, mientras

que las obras públicas continúan con bajos niveles de actividad,

presentando la obra licitada durante 1998 una caída, respecto de

1997, del 18 por 100. No obstante, la positiva evolución de la

actividad constructora en su conjunto está haciendo que este

sector se convierta en uno de los principales motores del

desarrollo de la provincia.
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LOS FLUJOS TURÍSTICOS EXPERIMENTAN CAMBIOS

POSITIVOS EN SU ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

La evolución reciente del turismo comporta elementos positivos

tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. Entre los primeros

hay que destacar el importante incremento experimentado por el

número de visitantes y de pernoctaciones, alcanzándose, durante

el período enero-mayo del presente año, incrementos interanuales

del 28 y del 32,8 por 100, respectivamente. Como aspectos que

están suponiendo un cambio del perfil del sector hay que citar el

aumento de la permanencia media y de la cuota de mercado en

Andalucía, así como una mayor importancia de los visitantes

extranjeros en la composición de los flujos turísticos.
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A PROPÓSITO DE LOS CAMBIOS METODOLÓGICOS EN LA EPA

El Instituto Nacional de Estadística ha introducido algunas

modificaciones en la metodología de elaboración de la EPA. En

concreto, se ha variado el método de recogida de datos -ahora se

hace por teléfono- y se ha incluido una nueva definición del concepto

de subempleados. El principal inconveniente, desde el punto de

vista técnico, no es otro que el de la ruptura de la serie, lo que

dificulta las comparaciones intertemporales. No cabe duda que la

Encuesta es el mejor y más completo instrumento estadístico de que

disponemos para el análisis del mercado de trabajo -estima el

empleo y el paro-, puesto que los otros son parciales: el INEM

registra el desempleo y la Seguridad Social los afiliados en alta

laboral (ocupados). No obstante, queda una importante reforma

pendiente -de indudable interés para el análisis coyuntural

provincial-, cual es la de dotar de una mayor representatividad a la

EPA en los ámbitos inferiores al nacional. Los 206.500 ocupados

que la EPA estima en Jaén durante el primer trimestre de 1999

superan la cifra media de afiliados en alta a la Seguridad Social

(193.436), diferencia lógica puesto que la primera fuente incluye los

trabajadores en economía sumergida y no así el registro público. Lo

que carece de toda lógica es que la segunda fuente de información

(Seguridad Social) arroje cifras superiores a la EPA, como ha venido

sucediendo con demasiada frecuencia.
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FAVORABLE EVOLUCIÓN DEL PARO Y DE LA OCUPACIÓN

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1999

En el ámbito nacional el desempleo se redujo en 202.600

personas durante el primer trimestre, según datos de la EPA, lo

que ha dejado situada la tasa de paro en el 16,97 por 100. Esta

positiva evolución se ve afectada, en parte, por los cambios

metodológicos realizados. En Jaén, el desempleo también ha

experimentado un apreciable recorte (14.000 personas),

quedando la tasa de paro en el 16,71 por 100, es decir, seis

puntos menos que en el cuarto trimestre de 1998 e, incluso, por

debajo de las medias andaluza (27,7 por 100) y nacional (16,97

por 100). Es evidente que es éste un período muy influido por el

alto nivel de actividad en el sector agrario (recogida de la

aceituna); no obstante, la caída del paro y el incremento de la

ocupación afecta a la práctica totalidad de los sectores. Así, la

agricultura ha aumentado la ocupación en 14.900 personas y ha

reducido su desempleo en 5.200; la industria ha visto como se

incrementaba su nivel de ocupación en 1.200 personas y dejaban

de estar parados 200 activos del sector; los servicios, por su

parte, veían reducirse su desempleo en 5.200 personas. En suma,

continúa, un período más, la mejoría sostenida, aunque

moderada, del mercado de trabajo provincial.
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NUEVO DESCENSO DEL PARO REGISTRADO

El paro registrado en el INEM, tercera fuente de información

utilizada en el análisis del mercado de trabajo, refleja un descenso

del desempleo por tercer mes consecutivo. En mayo se han

contabilizado 21.913 parados -la cifra más baja en dicho mes de

todo el decenio-, lo que representa una disminución del 7,6 por

100 en los últimos doce meses. Pasada la inflexión coyuntural de

los meses inmediatamente posteriores a la conclusión de la

cosecha de aceituna, a partir de marzo se ha vuelto a la tendencia

descendente del paro, hasta el punto de que la tasa de desempleo

registrado ha quedado situada en el 8,84 por 100;

consiguientemente, muy inferior a la media andaluza (13,0 por

100) y a la nacional (10,14 por 100).
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JAÉN ES LA TERCERA PROVINCIA ESPAÑOLA CON MAYOR

TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO

En el período enero-mayo de 1999 se han celebrado un total de

152.978 contratos de trabajo, de los cuales sólo 4.367 (2,85 por

100) tuvieron el carácter de indefinidos. Únicamente dos

provincias españolas -ambas andaluzas- registraron un índice de

temporalidad más acusado: Huelva (1,69 por 100 de contratos

indefinidos) y Córdoba (2,26 por 100). Contrastan estas cifras con

la media nacional (10,35 por 100) y con la de algunas

Comunidades Autónomas de mayor desarrollo: Madrid (16,16 por

100), Cataluña (15,31), Navarra (12,66), etc. Son, precisamente,

los territorios con menor nivel de industrialización y economías

menos avanzadas los que sufren una mayor precariedad en el

empleo: Andalucía (3,99 por 100) ó Extremadura (4,45 por 100). A

este respecto, cabe señalar que es la importancia relativa de

actividades sometidas a un alto grado de estacionalidad la que

determina, en parte, la mayor o menor temporalidad en el empleo;

asimismo, la existencia de entramados productivos sólidos y

consolidados permite, en aquellos territorios que los poseen, una

mayor estabilidad en la contratación laboral. En definitiva, la

reforma de la normativa reguladora del mercado de trabajo de

1997, con efectos positivos en otras Comunidades Autónomas,

todavía no se ha hecho notar en nuestra provincia.
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LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LAS PRESTACIONES

POR DESEMPLEO SE MANTIENE MUY ELEVADA

Durante los primeros cinco meses de 1999 el número medio de

parados registrados fue de 18.763 personas -excluidos los

agrarios- y la media de beneficiarios de prestaciones por

desempleo de 15.440, lo que arroja una cobertura media del 82,3

por 100. Si a ello añadimos que el número de trabajadores

eventuales agrarios subsidiados ha alcanzado un promedio de

21.100, tenemos un total de 36.540 personas que han percibido

prestaciones en alguna de sus modalidades (sirva como punto de

referencia que el paro estimado por la EPA ha sido de 41.400

personas y que la media del paro registrado por el INEM en este

período ha sido de 22.531 desempleados).
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REMITE EL PROCESO DE SUBIDA DE PRECIOS

Tras el brote inflacionista de los meses de marzo y abril, los

precios han caído un 0,1 por 100 durante el mes de mayo. Estos

buenos resultados se deben al abaratamiento experimentado por

algunos productos alimenticios, así como a las menores tensiones

de los precios de los servicios turísticos una vez finalizado el

período vacacional de Semana Santa. Por otra parte, no hay que

olvidar los efectos deflacionistas de las medidas para contener los

precios aprobadas en abril. No obstante, la tasa de inflación

interanual es del 1,9 por 100, una décima por encima del objetivo

de inflación para el presente año.
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MODERADO CRECIMIENTO DE LA RED BANCARIA

La red bancaria de la provincia de Jaén se ha incrementado en 15

oficinas a lo largo de 1998, lo que supone una tasa de crecimiento

de tan solo el 2,77 por 100. A 31 de diciembre había en Jaén 557

oficinas operativas, de las cuales 152 correspondían a la banca,

290 pertenecían a las diferentes cajas de ahorros presentes en el

mercado jiennense y 115 a la Caja Rural Provincial. Banca y

cooperativas de crédito han mantenido prácticamente

estabilizados sus puntos de venta -una nueva oficina en cada

caso con relación a diciembre de 1997-, siendo las cajas de

ahorros las que en mayor medida han contribuido a la expansión

(13 aperturas durante el año).
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IMPORTANTE EXPANSIÓN DEL CRÉDITO

A 31 de diciembre de 1998 el volumen de créditos vivos ascendía

a 543.000 millones de pesetas (3.266 millones de euros), lo que

representa un incremento durante el ejercicio, en términos

nominales, del 18,8 por 100, ello en un período en el que la

inflación interanual fue de tan solo el 1,4 por 100. Aunque no se

dispone del desglose preceptivo –consumo, circulante, inversión-

ni de su distribución sectorial, es evidente que este crecimiento

del crédito refleja un claro dinamismo de la economía provincial,

acorde con lo que se deduce del resto de indicadores económicos

coyunturales.
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LOS DEPÓSITOS BANCARIOS REGISTRAN UN ELEVADO

CRECIMIENTO EN LA ÚLTIMA PARTE DEL EJERCICIO

Los depósitos bancarios, tras una primera parte del ejercicio

(enero/septiembre) en la que permanecieron prácticamente

estables, durante el último trimestre experimentaron un apreciable

crecimiento: 6,8 por 100 con relación al 31 de diciembre de 1997 y

12,0 por 100 entre septiembre y diciembre de 1998. Es

especialmente significativo este incremento de los recursos

ajenos bancarios en un período en el que los bajos tipos de

interés nominales propician colocaciones alternativas en

productos extrabancarios -fondos de inversión, bolsa, fondos de

pensiones, etc.- e, incluso, los bajos tipos reales -sirva de ejemplo

que la rentabilidad de las Letras del Tesoro está situada en el 2,5

por 100 y la inflación se eleva hasta el 2,2 por 100 (en el ámbito

nacional)- impulsan la expansión del consumo, por lo que sólo

cabe interpretar este crecimiento de los depósitos en clave de

expansión de la renta y de la riqueza provinciales.
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LOS INDICADORES ECONÓMICOS CONTINÚAN

REFLEJANDO EL BUEN MOMENTO DE LA ECONOMÍA

PROVINCIAL

Como ejemplo baste decir que, durante el primer cuatrimestre del

presente año, el número de sociedades mercantiles creadas

experimentó un crecimiento interanual del 3,2 por 100. Sin

embargo, el aumento de los capitales aportados a las mismas

(nueva creación y ampliaciones de capital) ha sido durante el

mismo período mucho más intenso, alcanzando el 32,5 por 100.

Esta evolución del mundo empresarial es tanto más favorable si

se tiene en cuenta que durante el primer trimestre no se ha

registrado ningún caso de quiebra ni de suspensiones de pagos.
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EL CONTEXTO NACIONAL

A) ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tal y como apuntaban todas las previsiones, la economía española

ha experimentado una ligera desaceleración durante el primer trimestre

de 1999. En efecto, el Banco de España ha situado en el 3,5 por 100 el

crecimiento del PIB en dicho período y las previsiones gubernamentales

han venido coincidiendo con la estimación del banco emisor. Al respecto,

cabe recordar que el año 1998 se cerró con un incremento interanual del

4,0 por 100, siendo de un 3,6 por 100 la tasa estimada por la contabilidad

trimestral del INE para los tres primeros meses del actual ejercicio.

Las causas de esta desaceleración son imputables a la crisis

financiera internacional que se manifestó a partir del pasado verano y

que ha afectado de manera intensa a la demanda externa

(exportaciones). El deterioro del sector exterior, que continúa en el actual

ejercicio por la persistencia de la crisis en Japón, Brasil y Argentina, se

está viendo compensado por el dinamismo de la demanda interna

(consumo privado e inversión).
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Las perspectivas para 1999 son, no obstante, claramente

favorables en estos momentos. Los diferentes analistas coinciden en

señalar que, salvo un recrudecimiento de la crisis en Latinoamérica o

una desaceleración brusca del ciclo económico en USA, es más que

probable que a partir del segundo semestre se consolide la actual fase

expansiva de la economía española. Así, la OCDE prevé que el PIB

alcance un ritmo de crecimiento del 3,25 por 100 en el conjunto del año

-muy por encima de la media europea-, aunque ligeramente inferior a la

estimación gubernamental (3,5 por 100). Por su parte, las “Perspectivas

Económicas de Primavera de la Comisión Europea para 1999-2000”, que

sitúan la tasa de incremento del PIB para el conjunto de la Unión en un

2,1 por 100, calculan el crecimiento de la economía española en el 3,3

por 100 (1,2 puntos superior a la UE) en 1999 y de un 3,5 por 100 en el

año 2000. Cifras éstas muy similares a las que ofrece el Fondo

Monetario Internacional, organismo que efectúa una proyección de

crecimiento del PIB en 1999 entre el 3,25 y el 3,5 por 100. Por último, el

Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial estima la tasa de

expansión de la economía española durante 1999 en el 3,5 por 100 y la

eleva hasta el 3,7 por 100 para el año 2000.

Los diferentes organismos -Banco de España, OCDE, FMI, UE,

ICO-, cuyas previsiones sobre la economía española acabamos de

reflejar, coinciden en señalar a la demanda interna como motor del

crecimiento. Así, el consumo privado continuará registrando fuertes tasas

de expansión gracias a la permanencia de bajos tipos de interés, al

actual ritmo de creación de empleo y al efecto de la reforma del IRPF,
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que supone un aumento de la renta disponible de las familias. Asimismo,

la formación bruta de capital permanece en tasas superiores al 9 por 100

y cabe, incluso, un impulso de la inversión en construcción por el

aumento de las obras públicas y la persistencia de un elevado ritmo de

actividad en el sector de la vivienda residencial, favorecido por unos tipos

de interés históricamente reducidos. El peligro de este modelo de

crecimiento no es otro que el de la existencia de repuntes inflacionistas

que puedan afectar a la competitividad de nuestra economía y deteriorar,

aún en mayor medida, la demanda externa. En cualquier caso, las

excelentes previsiones sobre los ingresos por turismo permitirán

compensar, en gran parte, el déficit comercial.

Desde el lado de la oferta, los indicadores disponibles ponen de

manifiesto una ligera moderación en el crecimiento de los sectores

industriales, aunque la tónica general es de una cierta desigualdad entre

las diferentes ramas. Así, continúan manteniendo altos ritmos de

actividad la producción de electricidad, la industria del automóvil, otro

material de transporte y la fabricación de instrumentos de precisión. Por

el contrario, se ha amortiguado la tendencia expansiva de la industria de

alimentación, textil y química, entre otras. El sector de la construcción,

por su parte, registra una trayectoria altamente expansiva, lo que

representa una continuidad con lo acontecido en el tramo final del

ejercicio anterior. En el sector servicios, aunque se pueden apreciar

diferencias significativas, destaca la muy favorable evolución del turismo

(el número de visitantes creció durante el primer trimestre en un 12 por

100).
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En suma, la economía española continúa en pleno ciclo expansivo

y todos los análisis apuntan hacia el mantenimiento de un alto ritmo de

crecimiento del PIB en 1999 -próximo a la previsión gubernamental del

3,5 por 100- y, asimismo, en el año 2000; en ambos casos por encima de

la media de la Unión Europea.

B) PRECIOS

El segundo trimestre del año comenzó con un fuerte repunte

inflacionista, que llevó la tasa interanual del mes de abril hasta el 2,4 por

100, es decir, seis décimas más que la previsión gubernamental para el

conjunto del año. Pero si ya de por sí es preocupante esta divergencia

respecto a las expectativas reflejadas en los Presupuestos Generales del

Estado, mucho más lo es la brecha abierta en relación con la evolución

del IPC de la zona euro, distancia que se situó en 1,2 puntos, puesto que

frente a una inflación española del 2,3 por 100 -IPC armonizado- la

media de los países del euro registraron una tasa interanual del 1,1 por

100.

Las causas de la aceleración del crecimiento de los precios son

diversas: el encarecimiento internacional de las materias primas y de los

productos energéticos (petróleo); la irrupción de un nuevo ciclo de

sequía, con la consiguiente reducción de la producción y encarecimiento

de precios agrícolas; la presión del consumo privado sobre los precios de

los servicios, especialmente los relacionados con el turismo; por el lado
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de la oferta, hay que seguir insistiendo en el injustificado aplazamiento

de algunas reformas estructurales pendientes; por la vía de la demanda,

es manifiesto que la reducción de tipos de interés hasta el 2,5 por 100

por parte del Banco Central Europeo no favorece el control de la inflación

en un país que, como España, atraviesa una etapa con un intenso

crecimiento económico propiciado por el dinamismo de la demanda

interna.

La reacción gubernamental ha sido inmediata, aprobando en el

mismo mes de abril un Real Decreto-Ley que propiciaba la reducción de

una serie de precios administrados -electricidad, gas natural, tarifas

telefónicas, peaje de autopistas, aranceles de notarios y registradores,

etc.- y algunas medidas específicas de defensa de la competencia. No

obstante, desde distintos ámbitos no gubernamentales se han

considerado como insuficientes las actuaciones antiinflacionistas

emprendidas, poniéndose especial énfasis en la necesidad de continuar

impulsando la liberalización de determinados sectores -inmobiliario-, una

mayor transparencia en el funcionamiento de los mercados, más

intensos esfuerzos en la capitalización de la economía española

(infraestructuras, I+D, capital humano, etc.) y, asimismo, profundizar en

las reformas estructurales que requiere la economía española: mercado

de trabajo, suelo, horarios comerciales, farmacias, colegios

profesionales, etc.

En el mes de mayo, después de cuatro meses de crecimiento

ininterrumpido de la tasa interanual de inflación, los precios se



Observatorio económico de la provincia de Jaén                    Junio 1999

29

estabilizaron y han permitido reducir la tasa de crecimiento del IPC en

dos décimas, quedando situada en el 2,2 por 100 en dicho mes. Sin

embargo, la tasa de inflación subyacente -elimina precios energéticos y

alimentos sin elaborar- continúa un mes más instalada en el 2,5 por 100.

Gráfico 1: Evolución de la inflación

Han sido los elementos más erráticos de los contemplados en la

elaboración del IPC los que han propiciado el control de la inflación en

mayo. En efecto, los grupos con mayor volatilidad de precios -alimentos,

energía, turismo- han tenido un comportamiento más favorable; sin

embargo, las tensiones más profundas permanecen, tal y como pone de

manifiesto el hecho de que por tercer mes consecutivo la inflación

subyacente continúe situada en un 2,5 por 100.

Parece evidente que la caída de los tipos de interés reales -en

mayo la inflación fue del 2,2 por 100 y la rentabilidad de las Letras del

Tesoro del 2,5 por 100- propician un recalentamiento de la economía por

el lado de la demanda, que sólo con profundas medidas de reforma y

2 ,22 ,42 ,2

1 ,8

1 ,51 ,4

0 ,0

0 ,5

1 ,0

1 ,5

2 ,0

2 ,5

3 ,0

X II, 9 8 I, 9 9 II, 9 9 III, 9 9 IV ,  9 9 V,  99

%



Observatorio económico de la provincia de Jaén                    Junio 1999

30

liberalización por el lado de la oferta pueden permitir el control de la

inflación. En estos momentos resulta muy poco probable que al final del

año se cumpla la previsión gubernamental de alcanzar una inflación del

1,8 por 100 en el conjunto del ejercicio de 1999.

C) TIPOS DE INTERÉS Y POLÍTICA MONETARIA

El hecho más relevante en el campo de la política monetaria,

durante el segundo trimestre del año, ha sido la reducción hasta el 2,5

por 100 en el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo

llevada a cabo el pasado 8 de abril. Cuando parecían estar superadas

las presiones de la Comisión -particularmente del Ministerio de Finanzas

de Alemania- sobre el BCE para que procediera a un recorte de tipos

que favoreciera un mayor crecimiento de las economías que presentaban

una evolución del PIB más ralentizada -Alemania e Italia entre otras-, en

la periódica subasta de las “operaciones principales de financiación”,

correspondiente al mencionado 8 de abril, el BCE sorprendió con una

reducción de 0,5 puntos (el doble de lo que cabría esperar en el caso de

que se llevara a cabo el aplazado recorte). Asimismo, el “pasillo” de tipos

de interés delimitado por la “facilidad marginal de crédito” -préstamos a

un día a los bancos que tienen escasez de liquidez- y la “facilidad

marginal de depósito” -depósitos a un día de las entidades con exceso

de liquidez- se ha recortado hasta el 3,5 y el 0,5 por 100,

respectivamente (se trata de tipos penalizados).
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Como se ha tenido ocasión de comprobar en los meses

posteriores, esta reducción no ha favorecido a la economía española.

Los temidos “shocks asimétricos”, que toda unión monetaria puede

comportar, se han concretado apenas cuatro meses después de iniciada

la tercera fase en la construcción de la UEME. En efecto, España goza

de una tasa de crecimiento del PIB superior al 3,5 por 100 -casi dos

puntos por encima de Alemania, Italia e, incluso, Francia-, mientras que

la inflación española (2,3 por 100 según el IPC armonizado de abril) es

mucho mayor que en Alemania (0,8 por 100), Francia (0,6 por 100) ó

Italia (1,3 por 100). Consecuentemente, una política monetaria expansiva

-con el consiguiente recorte en los tipos de interés- como la puesta en

práctica por el BCE, puede favorecer el crecimiento y la creación de

empleo en aquellos países, pero genera tensiones inflacionistas en un

país, como España, con alto ritmo de crecimiento de la demanda interna

y elevado diferencial de inflación en relación con la zona euro. En este

sentido, el gobernador del Banco de España ha incidido en la

conveniencia de no utilizar la política monetaria para fines que no le son

propios, desplazando la responsabilidad en la lucha contra el desempleo

a las políticas de reformas estructurales.

En este apartado, otro elemento de clara trascendencia es la

depreciación que viene experimentando el euro en relación al dólar

desde el inicio de su entrada en circulación. En efecto, desde el pasado

1 de enero el euro ha retrocedido más de un 11 por 100 en su cotización

con respecto a la divisa americana, acercándose a pasos acelerados

hacia una relación próxima a 1 euro = 1 dólar. La razón última de esta
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negativa evolución hay que hallarla en los diferentes ciclos en que están

situadas las respectivas economías. Así, mientras la americana

experimenta un crecimiento a tasas del 4,5 por 100 y registra tipos de

interés de referencia del 4,75 por 100, la Europa del euro apenas alcanza

un crecimiento del PIB del 2 por 100 y tiene situados sus tipos de

referencia en el 2,5 por 100. A este respecto, no se puede obviar que la

debilidad del euro propicia ganancias de competitividad en las

economías europeas necesitadas de mayores tasas de crecimiento del

PIB (Alemania, Francia, Italia, etc.). Todo parecía indicar que el BCE no

actuaría en defensa de la divisa europea hasta que la depreciación

aproximara las cotizaciones aún más a la relación 1:1; sin embargo, el

día 18 de junio intervino por primera vez desde su creación, aunque en

defensa del yen japonés, lo que ha propiciado una cierta recuperación

del euro. En definitiva, hoy sólo cabe certificar la debilidad de la moneda

única en sus primeros cinco meses de vida en relación con la divisa a la

que aspira a sustituir como moneda vehicular en las transacciones

internacionales.

D) MERCADO LABORAL

La Encuesta de Población Activa correspondiente al primer

trimestre de 1999 ofrece unas cifras de reducción del paro y crecimiento

del empleo verdaderamente alentadoras. Así, la tasa de desempleo se

sitúa por debajo del 17 por 100 por primera vez desde 1991 -en concreto

un 16,97 por 100- y la ocupación crece a una tasa interanual del 3,94 por

100. En definitiva, el paro ha descendido en algo más de 202.600
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personas con relación al trimestre anterior y en 411.700 respecto al

mismo período de 1998. La población ocupada, por su parte, ha

registrado un crecimiento en términos absolutos de 161.300 y 511.800

personas en relación con el cuarto y con el primer trimestre de 1998,

respectivamente.

A pesar de esta favorable evolución, las cifras deben ser tomadas

con cierta cautela, puesto que el Instituto Nacional de Estadística ha

introducido algunas modificaciones en la metodología de elaboración de

la EPA. En concreto, se ha variado el método de recogida de datos

-ahora se hace por teléfono- y se ha incluido una nueva definición del

concepto de subempleados. A este respecto, desde el punto de vista

técnico, el principal inconveniente es la ruptura de la serie, lo que

dificulta las comparaciones intertemporales. En este sentido, el propio

Banco de España muestra la inexistencia de correspondencia entre el

crecimiento de la ocupación en el primer trimestre de 1999 (tasa

interanual del 3,94 por 100) y otros indicadores de empleo: el PIB está

creciendo en una cifra próxima al 3,5 por 100 en idéntico período e,

incluso, la tendencia del paro registrado en el INEM muestra una cierta

amortiguación en el ritmo de descenso que viene experimentando. No

obstante, la EPA es el mejor y más completo instrumento estadístico de

que se dispone para el análisis del mercado de trabajo -estima el empleo

y el paro-, puesto que los otros son parciales: el INEM registra el

desempleo y la Seguridad Social los afiliados en alta laboral (ocupados).

Sin embargo, queda una importante reforma pendiente -de indudable
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interés para el análisis coyuntural provincial-, cual es la de dotar de

mayor representatividad a la EPA en los ámbitos inferiores al nacional.

La afiliación a la Seguridad Social viene registrando durante estos

primeros meses del año importantes tasas de crecimiento. Así, en mayo

se alcanzó la cifra de 14.339.430 afiliados en alta laboral en los distintos

regímenes del sistema. El incremento viene siendo de tal intensidad que

el Ministerio de Trabajo ha revisado las previsiones de crecimiento

contempladas en los Presupuestos Generales del Estado, pasando la

estimación para final de año desde los 14.380.000 inicialmente previstos

(tasa de crecimiento del 4,15 por 100), hasta 14.500.000 (5 por 100).

Estos datos sí que parecen confirmar, a pesar de lo apuntado

anteriormente y a la cautela recomendada por el Banco de España, la

persistencia de un intenso ritmo de creación de empleo en 1999.

Por lo que a la temporalidad de las contrataciones se refiere,

cuando ya se han cumplido dos años desde la entrada en vigor de la

reforma laboral de 1997, todo parece indicar que la misma ha sido útil

para evitar que siguiera incrementándose la tasa de temporalidad,

aunque apenas ha descendido un punto (33,6 por 100 en mayo de 1997

y 32,5 por 100 en 1999). En estos dos últimos años, del total de las

colocaciones registradas en el INEM el 8,78 por 100 han tenido el

carácter de indefinidas (4,52 por 100 en los dos anteriores). En mayo de

1999 la proporción de contratos indefinidos suscritos se ha elevado hasta

el 13,07 por 100. En suma, continúa existiendo una fuerte rotación en el

mercado de trabajo y unas altas tasas de temporalidad, aunque inferiores
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a las que se estarían produciendo de no haber mediado la mencionada

reforma laboral.

El paro registrado en el INEM, por su parte, descendió en mayo

-último dato conocido- en 58.880 personas, dejando la tasa de

desempleo en el 10,14 por 100 -la más baja desde septiembre de 1980-

y la cifra absoluta de parados en 1.649.120 personas. No obstante, sí

que es apreciable una cierta ralentización en el ritmo de descenso del

paro registrado en lo que va de año, tal y como señalábamos

anteriormente. Así, en los cinco primeros meses de 1999 el número de

desempleados se ha reducido en 136.572 personas frente a las 173.493

de idéntico período de 1998.

Debemos insistir, una vez más, en la persistencia de un alto

diferencial de desempleo en España con relación a los países de la

Unión Europea. Según datos de Eurostat, correspondientes al mes de

marzo, la tasa de paro se situaba en España en el 17,4 por 100, muy

superior al 10,4 por 100 de media en los países de la zona euro ó al 9,6

por 100 del conjunto de la Unión Europea.

E) SECTOR EXTERIOR

Conocidos los datos de la balanza de pagos correspondientes al

primer trimestre del año, sólo cabe constatar el empeoramiento

experimentado en relación con el mismo período del año anterior. En

efecto, la balanza por cuenta corriente registra un déficit de 479,9
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millones de euros (79.848 millones de pesetas) en el período

enero-marzo de 1999, frente al superávit de 293,9 millones de euros

(48.900 millones de pesetas) del primer trimestre de 1998. Como se

viene constatando desde el pasado verano, la crisis del sudeste asiático,

Japón, Rusia y Latinoamérica ha afectado de manera muy sensible a la

balanza de pagos española.

El deterioro de la balanza corriente se debe, básicamente, al

incremento del déficit comercial en un 44,7 por 100. Así, el desequilibrio

de la balanza de mercancías ha pasado de un déficit de 3.305,5 millones

de euros en el trimestre enero-marzo de 1998 hasta los 4.782,8 millones

de euros en el correspondiente período de 1999. El empeoramiento, no

obstante, se debe al incremento en los pagos por importaciones (de 27,6

a 29,0 miles de millones de euros), puesto que las exportaciones se han

mantenido prácticamente estabilizadas en los 24,3 miles de millones de

euros.

La subbalanza de turismo continúa registrando saldos altamente

positivos, capaces de absorber por sí solos el déficit comercial. En

efecto, durante el primer trimestre de 1999 el turismo ha arrojado un

superávit de 4.766,2 millones de euros (4.782,8 millones fue el déficit

comercial), con un incremento interanual del 13,4 por 100. Por su parte,

las restantes rúbricas de la balanza de servicios (déficit de 857,8

millones de euros) y la balanza de rentas (déficit de 1.559,7 millones de

euros), han coadyuvado al déficit corriente, puesto que el superávit de la
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balanza de transferencias (1.954,3 millones) ha sido insuficiente para

compensarlos.

La cuenta de capital ha presentado en el período un superávit de

1.635,6 millones de euros (se reduce en un 21 por 100 con respecto al

primer trimestre de 1998). La cuenta financiera refleja que las

inversiones españolas en el exterior han superado a las inversiones

extranjeras en España en 2.167,2 millones de euros.

A pesar de que los datos acumulados del trimestre son un claro

reflejo de la incidencia de la crisis financiera internacional en nuestro

sector exterior, los resultados de marzo son más favorables que los

correspondientes a enero y febrero. En concreto, las exportaciones de

dicho mes se incrementaron un 7,2 por 100 en términos interanuales,

ello después de varios meses de retroceso o muy leve crecimiento, por

todo lo cual cabría afirmar que en el sector exterior se empiezan a

registrar ciertas señales de recuperación.

Por último, señalar que el euro continúa dando muestras de una

gran debilidad frente al dólar, tal y como señalábamos en el epígrafe

correspondiente. Las reservas de divisas, por su parte, han disminuido

en 10.080 millones de euros en el primer trimestre (aquí se incluye la

transferencia de reservas al Banco Central Europeo)

ECONOMÍA ANDALUZA



Observatorio económico de la provincia de Jaén                    Junio 1999

38

Tras la favorable evolución de la economía andaluza durante 1998,

con una tasa de crecimiento del PIB de un 4,3 por 100 -según la Junta de

Andalucía- y de un 4,1 por 100 -según Analistas Económicos de

Andalucía-, en los primeros meses de 1999 la coyuntura no parece

resentirse por la crisis financiera internacional, coincidiendo diferentes

previsiones en la continuidad de la fase alcista del ciclo económico,

aunque posiblemente con tasas de expansión algo más moderadas. En

este sentido, Analistas Económicos de Andalucía, en sus Previsiones

Económicas de Andalucía (2º  trimestre), señalan los principales rasgos

que cabe esperar en la evolución de nuestra economía durante la

primera mitad del año:

-Comportamiento positivo del sector agrario.

-Importantes tasas de crecimiento en los índices de producción

industrial, con la excepción del grupo de “bienes de consumo”.

-Fuerte dinamismo del sector de la construcción, hasta el punto de

convertirse en uno de los motores del crecimiento regional.

-El sector servicios continuará con su tendencia positiva,

destacando los muy favorables resultados del turismo.

-Los indicadores de demanda son expresivos de la importante

cuota de responsabilidad que tiene el consumo privado en el actual ritmo

de crecimiento de la economía andaluza

-La positiva evolución prevista en los diferentes sectores

económicos permite realizar estimaciones de incremento del empleo por

encima del 3 por 100.
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En este último aspecto, la EPA correspondiente al primer trimestre

ya ha puesto de manifiesto un apreciable ritmo en la creación de empleo

(55.400 ocupados más que en el mismo trimestre del año anterior), a

pesar de todo lo cual la tasa de paro continúa situada en niveles muy

elevados (27,7 por 100). Los datos del INEM, por su parte, también

recogen una evolución favorable; así, en mayo la tasa de desempleo ha

sido del 13,0 por 100, con una caída del paro cifrada en un 2,8 por 100.

Debemos insistir, una vez más, en que a pesar de esta coyuntura

positiva, las tasas de paro siguen siendo excesivamente elevadas y la

temporalidad en el empleo comparativamente muy alta (el 96,01 por 100

de los contratos suscritos en el período enero-mayo han tenido carácter

temporal).

Por último, señalar la existencia de tensiones inflacionistas en la

Comunidad, que en nada favorecen el mantenimiento y mejora de la

competitividad de la economía regional. En abril la tasa interanual de

crecimiento del IPC llegó a situarse en el 2,1 por 100 y en el 1,9 por 100

en mayo; aunque en ambos casos fue inferior en tres décimas a la media

nacional, es excesivamente elevada para una economía que soporta tan

altas tasas de paro como la andaluza y que necesita para amortiguarlas

mantener altos ritmos de crecimiento.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL

Agricultura
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Desde mediados del mes de marzo el mercado del aceite se

encuentra paralizado. Mientras que la oferta en origen muestra poca

prisa, e incluso cierta resistencia a vender, la demanda, cuando lo hace,

se manifiesta a la baja, sin urgencia por comprar y cerrando buen

número de operaciones en mercados de importación. Lo que en principio

se interpretaba como un parón del mercado, debido al período

vacacional de Semana Santa, se ha prolongado e intensificado en el

tiempo hasta la actualidad, sin que, por el momento, se pueda entrever el

inicio de una nueva fase de reanimación del volumen de las

transacciones. En este sentido, las cifras que ofrece la Fundación para la

Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva son elocuentes:

si durante el período comprendido entre el 4 de abril y el 5 de junio de

1998, las operaciones registradas por el POOL ascendían en total a

40.832 Tm, durante idéntico período del presente año dicho registro

arrojaba sólo la cifra de 4.882 Tm (un 12 por 100), disminución que, por

su magnitud, difícilmente puede justificarse sobre la base de la menor

producción de la última cosecha.

Gráfico 2: Evolución de las ventas de aceite
de oliva en 1999 (Registro del
POOL)
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Las causas que pueden explicar este parón del mercado son

variadas y complejas y hay que situarlas tanto del lado de la oferta como

de la demanda. En primer lugar, están los efectos de la subasta de

aceite procedente de la intervención. Como es sabido, el FEGA decidió

subastar 75.000 Tm de aceite (20.000 Tm de la modalidad “virgen” y

55.000 de “lampante”) en el período comprendido entre el 24 de marzo y

el 21 de julio, una actuación que ha sido criticada desde los diferentes

ángulos del sector al dudar de la oportunidad del momento de sacar

dicho aceite al mercado, sobre todo teniendo en cuenta la previsible

escasez de la próxima cosecha habida cuenta de la negativa evolución

metereológica, lo que pudiera tener un efecto indeseable sobre los

precios.

Pero al margen de lo adecuado o no de la actuación del FEGA, es

evidente que el Fondo ha propiciado la existencia de un “segundo”

mercado, al que buena parte de la demanda -e incluso posiblemente de

la oferta con fines especulativos- se ha dirigido, drenando, de esta forma,

el nivel de actividad del mercado natural de origen. Piénsese, además,
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que para la adquisición de aceites lampantes las subastas oficiales

representaban una buena oportunidad dada la escasez en el mercado de

esta modalidad de aceite por la buena calidad de los obtenidos en la

última cosecha.

Desde el punto de vista de la demanda, la paralización de las

operaciones tiene una explicación parcial en la negativa evolución de las

necesidades de aprovisionamiento debido, de una parte, a las elevadas

compras realizadas en el primer trimestre, así como a las menores

necesidades impuestas por la bajada de los mercados de exportación y

la relajación del consumo interno. En relación a las operaciones llevadas

a cabo durante el primer trimestre puede consultarse el gráfico 2, en el

cual se pone claramente de manifiesto el volumen de operaciones

contabilizadas por el POOL -en el cual se registran algo más de la mitad

de las operaciones de la provincia- y su comparación con las llevadas a

cabo en los meses de abril y mayo.

En segundo lugar, las exportaciones de aceite no han evolucionado

favorablemente. Los compradores extranjeros -principalmente italianos-

han preferido dirigir sus compras hacia países competidores como

Grecia, Turquía o Túnez, dada la existencia de unos precios y unos

costes de transporte más competitivos. Así, en el período comprendido

entre primeros de noviembre y finales de marzo, las exportaciones a

Italia han disminuido un 28 por 100 en relación al mismo período de

1998, con una especial incidencia en la modalidad de granel (caída del

36,5 por 100).
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Por último está la evolución del consumo interno, el cual ha venido

mostrando recientemente síntomas de debilitamiento hasta el punto de

que en el período enero-abril ha disminuido un 10,8 por 100. En este

sentido, la Asociación Nacional de Envasadores (ANIERAC) ha puesto

de manifiesto la existencia de una tendencia a la baja en las ventas

como consecuencia del alza de precios de los meses de febrero y marzo,

en los que se alcanzan las 500 pesetas/litro, un 25 por 100 más caro que

hace un año. Al parecer este hecho está contrastado por algunos

estudios realizados, los cuales ponen de manifiesto un cambio en la

elasticidad de la demanda en el intervalo de las 500-600 pesetas/litro.

No se puede obviar, por otra parte, los importantes cambios que se

están produciendo en el mercado como consecuencia de la realización

de actividades de envasado y comercialización por operadores que,

hasta ahora, sólo vendían a granel. En efecto, cada vez son mayores la

cooperativas que están acometiendo actividades de envasado con

denominaciones propias, de forma que los establecimientos de

distribución acogen a una creciente diversidad de marcas. De esta

manera, los oferentes tradicionales, al asumir, en parte, las funciones

que ha venido desempeñando la demanda industrial, están drenando la

actividad de los mercados primarios de origen, es decir propician la

existencia de un menor número de operaciones.

No obstante, la evolución del mercado en el segundo trimestre del

presente año se explica también por el comportamiento de la oferta. Los
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poseedores de aceite es evidente que no tienen prisa por vender ya que

la evolución de la meteorología apunta hacia una próxima cosecha

menos abundante que las tres anteriores, lo que justificará un alza en los

precios. En estas condiciones prefieren no sacar en estos momentos el

aceite al mercado, manteniendo una firmeza en los precios que dificulta

el cierre de operaciones.

Gráfico 3: Evolución del precio medio
ponderado del aceite de oliva en
1999 (Registro del POOL)

Ante la situación de inactividad del mercado, los precios, al

responder a operaciones aisladas, no son indicativos de la coyuntura del

sector. No obstante, su evolución reciente puede contemplarse en el

gráfico 3, en el que se pone de manifiesto que tras las subidas de los

primeros meses del año, la estabilidad de las cotizaciones es la nota

dominante, sobre todo a partir del mes de mayo en el que prácticamente

los precios no se mueven. La subasta del FEGA, además de ser un
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factor que explica la paralización del mercado, está marcando los precios

que rigen en el mismo, de manera que no existe gran diferencia entre los

establecidos en las adjudicaciones y los del mercado para las escasas

operaciones existentes.
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Industria

Durante el primer trimestre del año la industria de la provincia se

ha mantenido en niveles elevados de actividad, lo que contrasta con el

moderado crecimiento del 1 por 100 contabilizado para el conjunto de la

producción industrial del país durante el mismo período de tiempo.

Gráfico 4: Evolución del consumo provincial
de energía eléctrica industrial

Los datos relativos al consumo de energía eléctrica industrial,

facilitados por Sevillana, ponen de manifiesto que durante el primer

trimestre del año la utilización de electricidad por la industria experimentó

un crecimiento interanual del 14,7 por 100. Este porcentaje de

crecimiento es aún mayor si nos fijamos en el período enero-mayo de

1999, ya que durante estos meses la industria consumió un total de

293,8 miles de Mwh, lo que representó un incremento, respecto del

mismo período del año anterior, del 22,7 por 100.
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Gráfico 5: Evolución de la tasa de ocupación
industrial (primer trimestre de
cada año)

Los niveles de empleo industrial reflejan también la buena

coyuntura por la que atraviesa el sector. Así, sobre la base de los datos

de la EPA del primer trimestre, la tasa de ocupación industrial alcanza el

91,8 por 100, lo que representa un total de 33.900 trabajadores

ocupados de una población activa sectorial de 36.900. Hay que poner de

relieve que dicha tasa es muy elevada si se compara con las

correspondientes a los mismos períodos de otros años.

Aunque los datos del Registro Industrial ponen de manifiesto un

bajo porcentaje de la inversión industrial de Jaén en comparación con el

total de Andalucía -sólo el 6,4 por 100-, sin embargo, el crecimiento que

dicha magnitud ha experimentado ha sido muy intenso. Durante 1998 la

inversión registrada en la provincia  ascendió a 9.991 millones de

pesetas, lo que representó un crecimiento, respecto de 1997, del 103,7
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22,7 por 100 alcanzado por el conjunto de Andalucía. Asimismo, esta

positiva evolución se produce en términos de empleo, ya que los 1.994

puestos de trabajo asociados a las inversiones previstas en 1998

representan un aumento del 144,7 por 100 respecto a los contemplados

en las inversiones de 1997.

Por otra parte y en referencia al marco institucional en el que el

sector se desenvuelve, hay que hacerse eco de la reciente firma del

protocolo de ayudas del Ministerio de Industria y Energía para la

reindustrialización de los municipios de Andújar, Bailén, Guarromán, La

Carolina y Linares. El protocolo representa un importante refuerzo del

Plan de Reindustrialización de la N-IV que, con seguridad, contribuirá a

incrementar el atractivo de esta zona para la localización industrial.

Por último, en el panorama industrial de la provincia hay que

señalar la positiva evolución de compañías relevantes como es el caso

de Santana, que aun cerrando el ejercicio pasado con unos bajos

beneficios (34 millones de pesetas, de los cuales 20 corresponden a los

resultados de Santana Credit), que se corresponden con las previsiones

del plan de modernización, sin embargo, acaba de obtener la prórroga de

la licencia hasta el 2.006, así como un importante crecimiento de las

ventas en el mes de marzo. Citar también a Westfalia Separator,

empresa radicada en Úbeda, con unas ventas que sobrepasan los 2.000

millones de pesetas y una de las más importantes de su sector. Por otro

lado, hay que señalar que tras los cambios producidos en compañías

señeras de la provincia, la normalidad está siendo la tónica general, tal
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es el caso de Valeo o de Molina, para la cual parece que el proceso de

adquisición por parte de Montefrío está culminando. Por último, hay que

poner de relieve el atractivo de la provincia para la localización de

inversiones, lo que se pone de manifiesto con los recientes proyectos de

Gestamp, empresa auxiliar de la automoción, que prevé una inversión de

2.366 millones de pesetas; Fibrasur, compañía del sector de la madera,

que se propone llevar a cabo un proyecto de 12.000 millones de pesetas

y que creará 120 puestos de trabajo directos y 500 indirectos; Tafisa, por

su parte, con un proyecto industrial valorado en 23.480 millones de

pesetas y que creará 200 puestos de trabajo.

Construcción y vivienda

El sector de la construcción mantiene el elevado nivel de actividad

que le viene caracterizando durante el último año, por lo que continúa

desempeñando el papel de uno de los motores principales del

crecimiento económico provincial. A ello contribuye, claramente, tanto la

disponibilidad de suelo como la elevada propensión de las economías

privadas a la compra de vivienda residencial, fruto de un marco

económico y financiero más favorable.



Observatorio económico de la provincia de Jaén                    Junio 1999

50

Gráfico 6: Evolución del consumo de cemento

La evolución del consumo de cemento permite ilustrar la favorable

situación del sector. Así, el año 1998 se cierra con un consumo récord de

370.253 Tm, el mayor del presente decenio y un 26,7 por 100 superior al

efectuado durante 1997. Sin embargo, la última información disponible,

referida a los meses de enero y febrero, pone de manifiesto un

significativo aumento del consumo (50.305 Tm), lo que representa un

38,8 por 100 más que el efectuado durante el mismo período del año

anterior.

La capacidad de empleo del sector es otro ejemplo al que se

puede recurrir para poner de relieve su evolución. En este sentido, los

recientes datos de la EPA, referidos al primer trimestre de 1999, ponen

de manifiesto los elevados niveles de ocupación que la construcción
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sobre todo, durante el primer trimestre de 1999. Así, en este último

período al que nos hemos referido, la tasa de ocupación (número de

ocupados en relación a la población activa de la construcción) asciende

al 94,1 por 100 -tasa de paro del 5,9 por 100-, cifra sin precedente

histórico y que refleja claramente la favorable coyuntura por la que el

sector atraviesa.

Gráfico 7: Evolución de las tasas de paro y de
ocupación en el sector de la
construcción (datos del primer
trimestre de cada año)

No obstante lo dicho, la construcción sigue manteniendo un

comportamiento dual, dado que el apreciable crecimiento que está

experimentando en su conjunto no es trasladable a la actividad de la

construcción pública, la cual, lejos de recuperarse del parón sufrido en

1997, ha visto decrecer posteriormente los presupuestos de las obras

licitadas por el conjunto de las Administraciones Públicas.
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Gráfico 8: Evolución de la licitación oficial
de las Administraciones Públicas

Durante 1998 la obra licitada alcanzó los 11.448 millones de

pesetas, un 18 por 100 menos que en 1997 y casi la mitad de la

correspondiente a 1996. No puede decirse, por tanto, que la inversión

pública en infraestructuras sea, hasta finales del pasado ejercicio, un

incentivo ni del actual crecimiento de la economía provincial ni,

obviamente, del empleo generado por ella. Sin embargo, es necesario

completar e intensificar las actuaciones en materia de infraestructuras y

equipamientos de utilidad pública, no tanto con la finalidad de incentivar

la demanda agregada de cara al crecimiento de la economía, sino para

crear las condiciones necesarias que permitan al sector privado

desarrollar su actividad en condiciones competitivas.

Por estos motivos, es de esperar que en sucesivos años la
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Infraestructuras (PEGI), el cual prevé un gasto de 16 billones de pesetas

para el período 2000-2006. Este programa, unido a las inversiones

ordinarias previstas en los Presupuestos Generales del Estado para

dichos años puede suponer la existencia de una inversión total del orden

de los 26 billones de pesetas en dicho período. De momento, y de cara a

la elaboración del Presupuesto del año 2000, se maneja una inversión

pública del orden del billón de pesetas, lo que representa un crecimiento

del 10 por 100 y el retorno a los niveles de inversión de los años 1994 y

1995.

Al contrario que la inversión pública, la vivienda residencial ha sido

la base del sector de la construcción y un claro motor de la economía

provincial. La evolución del número de viviendas visadas por el Colegio

de Arquitectos muestra la favorable evolución de la actividad

constructora privada al experimentar un crecimiento durante 1998 del

15,8 por 100. Asimismo, el número de viviendas iniciadas durante dicho

año pone de manifiesto la positiva coyuntura del sector, al alcanzar una

tasa de crecimiento, respecto del año anterior, del 62,2 por 100.

Los datos relativos al presente año apuntan a que el sector de la

construcción también experimentará una intensa actividad. Piénsese, a

este respecto, que durante los cuatro primeros meses el número de

viviendas visadas fue de 2.158, lo que significó un fuerte aumento

respecto al mismo período de 1998, cifrado en el 54,9 por 100.

Gráfico 9: Evolución del importe de las
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hipotecas constituidas sobre
fincas urbanas (primer trimestre
de cada año)

Todos los analistas coinciden en afirmar que el crecimiento de la

construcción se está produciendo por la favorable evolución de las

economías familiares -las cuales disfrutan ahora de una mayor renta

disponible-, así como por la notable mejora experimentada por la oferta

de créditos hipotecarios. En este sentido, baste poner de manifiesto el

intenso crecimiento experimentado por el importe de las hipotecas

constituidas durante el primer trimestre, el cual alcanza los 16.336

millones de pesetas, representando un incremento interanual del 22 por

100 y un aumento respecto del trimestre anterior del 82 por 100.
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Turismo

Si 1998 representó un balance positivo para el sector turístico,

contabilizando un incremento de viajeros alojados en establecimientos

hoteleros, respecto a 1997, del 14,8 por 100, todo indica que durante el

presente año el crecimiento del turismo superará ampliamente dicho

porcentaje. En efecto, durante el período enero-mayo de 1999 el número

de viajeros ascendió a 174.356, lo que representa un aumento interanual

del 28 por 100. Este aumento del número de visitantes está dando lugar

a un incremento notable del las pernoctaciones hoteleras, las cuales han

experimentado un aumento interanual del 32,8 por 100 durante los cinco

primeros meses del año.

Gráfico 10: Evolución del número de
viajeros alojados en
establecimientos hoteleros
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-aunque leve- de la estancia media del visitante, crecimiento éste que se

considera necesario al objeto de mantener unos mínimos de ocupación

hotelera. Si durante los cinco primeros meses de 1998, la estancia media

era de 1,52 días, durante el mismo período de 1999 dicho promedio

ascendía a 1,58 días, lo que representa un aumento del 3,9 por 100.

Una segunda cuestión, que es necesario poner de relieve, es la

tendencia hacia la configuración de Jaén como un destino turístico. El

crecimiento del número de viajeros en nuestra provincia tiene, sin duda,

una razón básica que consiste en el incremento de los flujos turísticos

que se dirigen a nuestro país, en general, y a Andalucía, en particular,

como consecuencia de la excelente coyuntura turística que vivimos. Sin

embargo, el incremento del tamaño del mercado potencial explica sólo

una parte del aumento del número de visitantes, justificándose el resto

por un incremento de la cuota de penetración del turismo provincial en el

regional. Si dicha cuota fue para el conjunto de 1998 del 1,89 por 100, ya

en el mes de octubre comenzó a sobrepasarse ampliamente el 2 por

100, alcanzándose, para los tres primeros meses del presente año, los

valores del 2,48, 2,43 y 2,60 por 100, respectivamente. Por tanto, se está

produciendo un hecho diferencial que hace que el aumento del número

de visitantes sea mayor que la media de Andalucía, lo que apunta hacia

la paulatina conformación de la provincia como un verdadero destino

turístico.
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El último rasgo que hay que poner de manifiesto es el cambio en la

composición de los flujos turísticos a favor de un mayor peso de los

visitantes extranjeros. Aunque el porcentaje de no residentes sobre el

total ha venido aumentando desde 1996, alcanzándose en 1998 una

afluencia media de extranjeros del 14,4 por 100, es en los primeros

meses del presente año cuando se están notando incrementos más

intensos, alcanzándose para el conjunto del período enero-mayo el

porcentaje del 18 por 100.

Gráfico 11: Composición de la oferta
de alojamientos turísticos
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alcanzando en mayo un total de 188 plazas, lo que significa un aumento

del 50 por 100 en relación al mismo mes de 1998.

MERCADO DE TRABAJO

Empleo y paro

En la monografía de este número del Observatorio se concluye que

se puede afrontar el futuro con un moderado optimismo, por cuanto

asistimos a un significativo crecimiento de la tasa de actividad durante

los últimos ejercicios, a la vez que a un importante acercamiento de la

ocupación a los niveles nacionales y a un intenso recorte de la tasa de

desempleo, que nos sitúa apenas dos puntos por encima de la media

nacional en 1998. Conocidos los datos de la EPA correspondientes al

primer trimestre de 1999, pueden confirmarse las conclusiones a las que

se llega en el análisis estructural del mercado laboral jiennense. En

efecto, la ocupación se ha incrementado en 14.900 personas y el paro ha

descendido en 14.000 personas, en ambos casos en relación con el

último trimestre de 1998. Los 41.400 desempleados estimados por la

EPA equivalen al 16,71 por 100 de la población activa, ciertamente una

tasa elevada, aunque inferior a la media nacional (16,97 por 100) y a la

andaluza (27,7 por 100).

Con independencia de la prudencia con la que hay que tomar estas

cifras, al estar influidas por los cambios metodológicos adoptados en la

confección de la Encuesta -ya se ha hecho referencia a ellos en el
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“Contexto Nacional”-, queda patente la tendencia descendente del

desempleo en la provincia y, asimismo, el nivel creciente de la

ocupación. No obstante, si se toma como punto de referencia el primer

trimestre de 1998, se puede constatar una cierta amortiguación en el

ritmo de creación de empleo y de descenso del paro (en esa fecha la

tasa de desempleo fue del 13,45 por 100).

La cuestión que se nos plantea es saber si se ha tocado techo en

el nivel de ocupación de la provincia -ligeramente superior a las 200.000

personas- o si la inflexión experimentada en relación con las cifras de

1998 se deriva de la sequía y, consecuentemente, tiene un carácter

exclusivamente coyuntural, pudiéndose confirmar en los próximos

trimestres la tendencia expansiva del empleo y contractiva del paro. A

este respecto, como tendremos ocasión de comprobar más adelante,

tanto la afiliación a la Seguridad Social como el paro registrado en el

INEM evidencian una evolución muy favorable del mercado de trabajo

jiennense. Por consiguiente, estamos ante los datos correspondientes a

un período muy influido por la estacionalidad y del que no se pueden

obtener conclusiones tendenciales con nitidez. A pesar de todo lo cual,

es manifiesto que el perfil evolutivo de la tasa de paro refleja un claro

descenso del desempleo en 1998 y 1999 con relación a 1997 y, también,

a los años anteriores (vid. cuadro 15 del anexo estadístico).
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Gráfico 12: Evolución de la tasa de paro, EPA
(1997-1999)

El análisis por sectores de actividad pone en evidencia que durante

el primer trimestre del año no sólo el sector agrario experimenta una

evolución favorable -crecimiento de la ocupación y descenso del paro-,

sino que en este mismo sentido se ve acompañado por la industria (200

desempleados menos y 1.200 ocupados más), la construcción (1.900

desempleados menos) y los servicios (5.200 parados menos). Como

viene siendo habitual, la campaña de recogida de la aceituna absorbe

una gran proporción de la población desempleada tanto del propio sector

como del resto de las actividades económicas, por lo que la

diversificación de la estructura provincial es una premisa indispensable

para la disminución del paro jiennense.

En suma, las cifras EPA del primer trimestre, con ser favorables,
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agotamiento en el ritmo de creación de empleo. Sin embargo, la
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afiliación a la Seguridad Social muestra una tendencia claramente

ascendente, con independencia de alguna variación estacional, hasta el

punto de que en mayo se han superado las 200.000 personas afiliadas

en alta laboral en el conjunto de los regímenes del sistema.

Gráfico 13: Evolución de los trabajadores en
alta laboral en la Seguridad
Social (1998-1999)

El régimen general, el primero en orden de importancia, ha

superado en mayo los 100.000 afiliados, con un incremento de 1.950

personas en relación a abril y de 7.879 con respecto a mayo del pasado

año. El régimen especial agrario, contrariamente a lo que cabría esperar,

apenas se ve influido por las variaciones estacionales, registrando un

incremento moderado e ininterrumpido desde hace más de tres años

(con 67.951 afiliados en alta durante mayo es el segundo en volumen de

ocupación). El régimen de autónomos, con 31.777 afiliados en alta (15,8

por 100 del total), también presenta una tendencia ascendente

continuada. En definitiva, este registro administrativo, a pesar de no
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empleo en la provincia y cabe, incluso, esperar que en los meses

venideros se mantenga la actual tasa de crecimiento interanual (6,2 por

100); cifra ésta muy significativa si se tiene en cuenta que la economía

española está experimentando un crecimiento del PIB durante el primer

trimestre, en términos anuales, del 3,6 por 100.

El paro registrado en el INEM, tercera fuente de información

utilizada en el análisis del mercado de trabajo, refleja un descenso del

desempleo por tercer mes consecutivo. En mayo se han contabilizado

21.913 parados -la cifra más baja en dicho mes de todo el decenio-, lo

que representa una disminución del 7,6 por 100 en los últimos doce

meses. Pasada la inflexión coyuntural de los meses inmediatamente

posteriores a la conclusión de la cosecha, a partir de marzo se ha vuelto

a la tendencia descendente del paro, hasta el punto de que la tasa de

desempleo registrado ha quedado situada en el 8,84 por 100;

consiguientemente, muy inferior a la media andaluza (13,0 por 100) y a la

nacional (10,14 por 100).

El gráfico 14 muestra el habitual incremento del desempleo de

carácter estacional durante los meses de febrero y marzo, tras la

conclusión de la campaña oleícola, siendo claramente indicativos de que

en 1999 el paro viene situándose todos los meses en cifras inferiores a

las de 1998.

Gráfico 14: Evolución del paro registrado,
INEM (1998-1999)
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Analizadas las tres fuentes de información existentes sobre el

mercado de trabajo, puede afirmarse que continúa produciéndose una

evolución claramente favorable en el ritmo de creación de empleo y de

reducción del desempleo. En este último aspecto hay que poner de

manifiesto las cifras más favorables de la provincia: tasa de paro

registrado del 8,84 por 100 frente al 13,0 por 100 de Andalucía y al 10,14

por 100 nacional; tasa de paro EPA del 16,71 por 100 frente al 27,7 por

100 andaluz y el 16,97 por 100 nacional. No obstante, el que la situación

no sea tan negativa como en el conjunto de nuestra Comunidad

Autónoma, no debe impedir ser conscientes de que nos movemos en

unas tasas de desempleo excesivamente elevadas en el contexto de la

Unión Europea.
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Durante el pasado mes de mayo se registraron en Jaén 17.023

contratos de trabajo, un 11,3 por 100 más que en el mismo mes del año

anterior. Este incremento, además de recoger la positiva evolución del

mercado a la que ya se ha hecho referencia, refleja la alta temporalidad y

fuerte rotación del mercado de trabajo provincial. En efecto, en el período

enero-mayo de 1999 se han celebrado un total de 152.978 contratos de

trabajo, de los cuales sólo 4.367 (2,85 por 100) tuvieron el carácter de

indefinidos. Únicamente dos provincias españolas -ambas andaluzas-

registraron un índice de temporalidad más acusado: Huelva (1,69 por

100) y Córdoba (2,26 por 100). Contrastan estas cifras con la media

nacional (10,35 por 100) y con algunas Comunidades Autónomas de

indudable mayor desarrollo: Madrid (16,16 por 100), Cataluña (15,31),

Navarra (12,66 por 100), etc. Son, precisamente, los territorios con

menor nivel de industrialización y economías menos avanzadas las que

sufren una mayor precariedad en el empleo: Andalucía (3,99 por 100) ó

Extremadura (4,45 por 100). A este respecto, cabe señalar que es la

importancia relativa de actividades sometidas a un alto grado de

estacionalidad la que determina, en parte, la mayor o menor

temporalidad en el empleo; asimismo, la existencia de entramados

productivos sólidos y consolidados permite, en aquellos territorios que los

poseen, una mayor estabilidad en la contratación laboral. En definitiva, la

reforma de la normativa reguladora del mercado de trabajo de 1997, con

efectos positivos en otras Comunidades Autónomas, todavía no se ha

dejado notar en nuestra provincia.

Gráfico 15: Proporción de contratos indefinidos
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suscritos y registrados en el INEM
(enero-mayo, 1999)

La contratación laboral está muy influida por la estacionalidad de

las tareas agrícolas en nuestra provincia, de forma que es en la etapa de

recolección de la aceituna cuando se suscriben un mayor número de

contratos. De hecho, el sector agrario ha efectuado el 59,8 por 100 de las

contrataciones durante los cinco primeros meses del ejercicio. Asimismo,

durante la época estival -tercer trimestre del año- es en el sector

servicios -turismo- en el que se suscriben la mayor parte de los

contratos.

De cuanto antecede puede deducirse que es ésta una provincia

con una excesiva temporalidad en el empleo y una elevadísima rotación

laboral, todo ello propiciado por una estructura productiva con elevadas

dosis de estacionalidad. No obstante, el número de ocupados viene

incrementándose paulatinamente, por lo que el volumen de contratos

sólo viene a poner de manifiesto la rotación existente en el mercado.
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Prestaciones por desempleo

El número de beneficiarios de prestaciones básicas por desempleo

-contributivas y asistenciales- viene experimentando una evolución muy

similar al paro registrado en el INEM -excluidos los activos del sector

agrario-, por todo lo cual la tasa bruta de cobertura -porcentaje de

desempleados que perciben prestación- permanece bastante

estabilizada y a unos niveles muy elevados, tal y como puede

comprobarse en el gráfico adjunto. Otro tanto puede decirse de los

trabajadores eventuales agrícolas subsidiados, cuyo número se sitúa de

forma continuada por encima de los 20.000 durante los últimos años (vid.

cuadro 27 del anexo estadístico).

En definitiva, durante los primeros cinco meses de 1999 el número

medio de parados registrados fue de 18.763 personas -excluidos los

agrarios- y la media de beneficiarios de prestaciones por desempleo de

15.440, lo que arroja una cobertura media del 82,3 por 100. Si a ello

añadimos que el número de trabajadores eventuales agrarios

subsidiados ha alcanzado un promedio de 21.100, tenemos un total de

36.540 personas que han percibido prestaciones en alguna de
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Gráfico 16: Tasa bruta de cobertura de las
prestaciones básicas por
desempleo (1999)

sus modalidades (sirva como punto de referencia que el paro estimado

por la EPA ha sido de 41.400 personas y que la media del paro

registrado por el INEM en este período ha sido de 22.531

desempleados). La conclusión desde el punto de vista social no puede

ser otra que la eficacia de la política redistributiva, mientras que desde el

punto de vista económico sólo cabe señalar que la elevada cobertura

presenta efectos desincentivadores para la búsqueda de empleo, para la

aceptación de la movilidad geográfica y funcional, para la formación y, en

definitiva, dificulta la lucha contra el paro.
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PRECIOS Y SALARIOS

Evolución de la inflación

El fuerte aumento de los precios de marzo y abril, meses en los

que se registra una tasa de aumento del 0,4 por 100, respectivamente,

parece haber remitido de momento, ya que durante el mes de mayo los

precios bajaron un 0,1 por 100, igual que en Andalucía y en contraste

con el conjunto del país, donde el IPC no sufrió ninguna alteración.

Los resultados del mes de mayo suponen la amortiguación de las

tensiones inflacionistas que se venían manifestando desde principios de

año. Como se recordará, 1999 comienza con una inflación interanual del

1,1 por 100, tasa que tras sucesivos incrementos se situó en el 2,1 por

100 en el mes de abril. No obstante, el positivo comportamiento de los

precios de mayo dio lugar a una mayor estabilidad en términos anuales,

rebajándose la tasa hasta el 1,9 por 100. Estos buenos resultados han

sido posibles gracias al abaratamientos de la alimentación y a las

menores tensiones de los precios de los servicios turísticos -una vez

sobrepasado el ciclo alcista que impone el período vacacional de

Semana Santa-, así como a los efectos deflacionistas de las medidas

aprobadas por el Gobierno en abril para controlar los precios.
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Gráfico 17: Evolución de la tasa de
inflación interanual
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alcanza en el mes de abril un punto porcentual, aproximadamente, y que

origina una pérdida creciente de competitividad de nuestros productos de

exportación.

En el caso de la provincia de Jaén, el conjunto de bienes y

servicios integrantes de la cesta de la compra que han presionado al alza

sobre los precios no difieren mucho de los que han tenido un

comportamiento más inflacionista a nivel regional o nacional. Así, hay

que citar en primer lugar al grupo de “otros bienes y servicios”, que en el

mes de mayo no ha variado su índice general, sin embargo, acumula una

subida de precios desde principio de año del 5,1 por 100,

fundamentalmente debida al encarecimiento de los servicios turísticos y

de hostelería. El grupo de “transportes y comunicaciones” también ha

evolucionado negativamente desde comienzo del año, alcanzando en

mayo una tasa de inflación acumulada del 3,3 por 100, debido a los

precios de los servicios de correo y telecomunicaciones y a la negativa

evolución de los precios del petróleo, lo cual ha incidido en los servicios

de transporte. En tercer lugar, hay que citar al grupo de “vestido y

calzado”, que comprende un conjunto de bienes sometidos a una fuerte

demanda como consecuencia de la mayor renta disponible (más alto

nivel de empleo, menores retenciones en el IRPF, etc.) y que acumula

hasta mayo una inflación del 1,2 por 100. Por último, está el grupo de

“medicina y salud”, segmento que también evoluciona negativamente

(1,1 por 100 hasta mayo por el adverso comportamiento del coste de los

servicios médicos) y en menor medida los grupos de “alimentación,
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bebidas y tabaco” y “menaje y servicios para el hogar”, con una variación

de precios durante el período del 0,9 y 0,8 por 100, respectivamente.

Como bienes y servicios que han contribuido a la estabilidad de

precios a nivel provincial hay que citar a los que se encuadran en

“vivienda, calefacción, alumbrado y agua” y “esparcimiento, enseñanza y

cultura”, los cuales, durante los cinco primeros meses del año, han visto

bajar sus precios en un 1,2 y un 0,3 por 100, respectivamente.

Aunque las medidas para controlar la inflación, recientemente

aprobadas, han podido ejercer algún efecto beneficioso en orden a la

moderación de los precios, en nuestra opinión no representan, sin

embargo, la política más adecuada para el control de la inflación. La

política de estabilidad instrumentada ha consistido, básicamente, en

actuaciones directas sobre sectores con precios administrados, que

puede crear una ilusión de estabilidad pero que dan lugar a una inflación

solapada; es decir, a unas tensiones de precios reprimidas que antes o

después han de manifestarse en el mercado de forma virulenta. Como

en muchas ocasiones hemos indicado en el Observatorio, la ilógica del

Decreto ha de ser sustituida por la lógica del mercado, eso sí, una vez

culminadas las reformas estructurales necesarias en el mercado de

muchos servicios.

Sin embargo, la responsabilidad en el logro de la estabilidad de

precios no es exclusiva del Gobierno, dado que los agentes económicos

y sociales juegan un papel fundamental. Los primeros -los empresarios-,
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han de moderar sus beneficios distribuibles, capitalizando más las

empresas y procurando el logro de una mayor productividad y

competitividad. Los segundos -los trabajadores-, aceptando incrementos

salariales que sean coherentes, no sólo con la evolución de nuestros

precios internos, sino también con la de nuestros competidores

europeos, así como con la marcha que, en su caso, siga la

productividad.

Evolución de los salarios

La información disponible en materia de salarios permite constatar

la ruptura, durante el cuarto trimestre de 1998, de la favorable evolución

que los mismos venían manteniendo desde comienzo del año. En efecto,

durante los tres primeros trimestres los salarios mantienen una clara

tendencia a la baja, registrándose tasas de crecimiento medio que van

desde el 3,43 por 100 para el conjunto de los tres primeros meses al

3,28 y 2,96 por 100 para el segundo y tercer trimestre, respectivamente.

Sin embargo, a finales del año se produce un repunte debido a las

condiciones acordadas en los convenios de sector que, aun siendo leve,

sitúa la tasa de crecimiento anual en el 3,21 por 100, lo que rompe la

tendencia a la baja que se venía produciendo. Esta inflexión en la

marcha de los salarios no deja de sorprender por cuanto que, como es

sabido, durante el último trimestre de 1998 se alcanza el período de

mayor estabilidad de precios de todo el año, contabilizándose tasas de

inflación cercanas al 1 por 100.
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La subida salarial del 3,21 por 100 para el conjunto del año

convierte a Jaén en la segunda provincia andaluza con mayor

crecimiento salarial medio durante 1998 -después de Sevilla que registra

un 3,26 por 100-, superando las tasas medias andaluza y nacional en

más de 0,5 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. De especial

significación ha sido el aumento medio pactado en los convenios de

sector, que alcanza el 3,25 por 100, mientras que los de empresa, más

moderados y con tendencia a la baja a lo largo de todo el año, sólo

alcanzaron el 2,26 por 100.

Gráfico 18: Evolución de los precios
y de los salarios
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posible gracias a la moderada evolución de los precios. Aunque la subida

de los salarios reales influye de manera directa en el bienestar general y

en el crecimiento económico, hemos de llamar una vez más la atención

sobre los riesgos que suponen los incrementos excesivos de salarios, ya

que pueden verse alterados los precios relativos -menor competitividad-

a la vez de poner en peligro el proceso de creación de empleo.

No se debe olvidar que para el presente año el objetivo de inflación

es el 1,8 por 100, lo cual deja un margen al crecimiento salarial que,

entendemos, no debe ser mayor al 2,5 por 100, dependiendo de las

especiales circunstancias de productividad de cada sector o empresa. En

este sentido parecen orientarse las negociaciones que durante el

presente año se están llevando a cabo, ya que a nivel nacional los 1.916

convenios colectivos firmados hasta la primera quincena de mayo han

supuesto un incremento medio salarial del 2,38 por 100. En este marco

de moderación hemos de hacer una mención específica a la subida

pactada del 2,3 por 100 en el convenio nacional de la construcción, el

cual debe servir de referente a la hora de extender la negociación a otros

ámbitos laborales.
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SECTOR FINANCIERO

Número de oficinas

La red bancaria de la provincia de Jaén se ha incrementado en 15

oficinas a lo largo de 1998, lo que supone una tasa de crecimiento de tan

solo el 2,77 por 100. A 31 de diciembre había en Jaén 557 oficinas

operativas, de las cuales 152 correspondían a la banca, 290 pertenecían

a las diferentes cajas de ahorros presentes en el mercado jiennense y

115 a la Caja Rural Provincial. Banca y cooperativas de crédito han

mantenido prácticamente estabilizados sus puntos de venta -una nueva

oficina en cada caso con relación a diciembre de 1997-, siendo las cajas

de ahorros las que en mayor medida han contribuido a la expansión (13

aperturas durante el año).

En el ejercicio de 1999 no cabe esperar que se produzcan

significativos incrementos en la red de oficinas, a pesar del previsible

crecimiento de la renta y de la riqueza provinciales, a lo que contribuyen

una serie de causas que, a continuación, se especifican: el grado de

bancarización de la provincia es elevado y la densidad de la red -oficinas

por cada 1.000 habitantes- mayor que la media andaluza y próxima a la

nacional; los procesos de fusión ya en marcha -Bancos de Santander,

Central-Hispano y Banesto (49 por 100 de la red propiedad de la banca)-

y los que se pueden prever en estos momentos -BBV/Argentaria (22,5

por 100) ó las cajas de ahorros andaluzas (84,5 por 100 de la red de

cajas)- aconsejan prudencia de cara a conseguir la mayor eficiencia de
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las entidades resultantes; por último, el proceso de desintermediación

financiera -ahora impulsado por la importante reducción de los tipos de

interés- y las innovaciones tecnológicas en el sector -cajeros

automáticos, banca por Internet, banca a distancia, etc.-, junto a la

imperiosa necesidad de reducir gastos de explotación en sus cuentas de

resultados, no hacen propicio el momento para iniciar planes de

expansión. No obstante, sí se podrá asistir a nuevas aperturas de

entidades que hoy tienen una menor presencia (Cajamadrid, Caixa, El

Monte, etc.), así como de aquellas que ya las tuvieran previstas en sus

respectivos planes estratégicos.

Gráfico 19: Evolución del número de oficinas
bancarias (a 31 de diciembre)

Como puede comprobarse en el gráfico adjunto y en el cuadro 30

del anexo estadístico, en estos últimos años la red de las cajas de

ahorros viene experimentado una continuada y sostenida expansión,

hasta el punto de que hoy disponen del 52,1 por 100 del total de oficinas

bancarias de la provincia; otro tanto ocurre con la Caja Rural de Jaén
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(20,6 por 100 de las oficinas), que registra una expansión moderada y

constante, mientras que la banca viene perdiendo posiciones (27,3 por

100 es su actual cuota de mercado). Un año clave fue 1996, en que el

Banco de Granada-Jerez (procedente de la fusión de los dos

preexistentes) cedió sus activos y pasivos a la Caixa, de ahí las

apreciables modificaciones que en aquel año se produjeron en ambos

segmentos.

Créditos y depósitos

A 31 de diciembre de 1998 el volumen de créditos vivos ascendía a

543.000 millones de pesetas (3.266 millones de euros), lo que

representa un incremento durante el ejercicio, en términos nominales, del

18,8 por 100, ello en un período en el que la inflación interanual fue de

tan solo el 1,4 por 100. Aunque no se dispone del desglose preceptivo

-consumo/circulante/inversión- ni de su distribución sectorial, es evidente

que este crecimiento del crédito refleja un claro dinamismo de la

economía provincial, acorde con lo que se deduce del resto de

indicadores económicos coyunturales.

Un dato relevante ha sido el fuerte crecimiento experimentado por

los créditos concedidos durante el último trimestre del año a las

administraciones públicas, hasta el punto de que los créditos vivos se

han incrementado en un 45,7 por 100 en relación con el trimestre anterior

y un 21,4 por 100 en comparación con diciembre de 1997. Este hecho

puede venir explicado por la reactivación del consumo público que ha
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empezado a manifestarse en la última parte del pasado ejercicio y, en

concreto, por la mayor inversión en obras públicas en una etapa electoral

como a la que hemos asistido en el mes de junio actual. El crédito al

sector privado, por su parte, también ha registrado una apreciable

expansión (18,3 por 100 a lo largo de 1998), lo que es indicativo de la

fortaleza del consumo y de la formación bruta de capital en el

mencionado sector. En suma, todo hace indicar que el sector crediticio

ha coadyuvado al fuerte dinamismo de la demanda interna provincial

durante el pasado año.

La distribución del crédito por tipo de entidades pone de manifiesto

la consolidación del liderazgo ejercido por las cajas de ahorros (47,7 por

100), frente a la banca (42,7 por 100) y a las cooperativas de crédito (9,6

por 100). No obstante, en la cuota de crédito destinada al sector público,

la banca ocupa una primera posición (60,8 por 100), lo que puede ser

indicativo de la mayor eficiencia y agresividad comercial de este

segmento de entidades en la actividad mayorista.

Hasta 1997 la banca ocupaba una primera posición en el mercado

crediticio provincial -no así en el de los depósitos-, primacía que ha

perdido en beneficio de las cajas de ahorros debido a la mayor

adaptación de la estructura y actividad de estas entidades al perfil del

cliente jiennense -rural en elevada proporción, de baja renta per cápita y

reducida cultura financiera, así como con escasa presencia de la gran

empresa-, además de la expansión de nuevas cajas de ahorros que

hasta la fecha tenían escasa o nula presencia en el mercado provincial.
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Gráfico 20: Distribución del crédito de las
entidades bancarias (31-XII-1998)

Por lo que a los depósitos se refiere, tras una primera parte del

ejercicio (enero/septiembre) en la que permanecieron prácticamente

estables, durante el último trimestre experimentaron un apreciable
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cabe interpretar este crecimiento de los depósitos en clave de expansión
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Si se analizan los diferentes tipos de depósitos, se comprueba que

son aquellos más ligados a las actividades de consumo y empresariales

-a la vista y de ahorro- los que han experimentado mayores crecimientos:

33,3 y 21,1 por 100, respectivamente, durante el último trimestre del año.

Por su parte, los depósitos a plazo han registrado un ligero retroceso, al

ser en éstos en los que es más patente la caída de la rentabilidad en

términos reales, puesto que en aquéllos la remuneración viene siendo

prácticamente nula. No obstante, el comportamiento de los depósitos a

plazo no es idéntico en todo tipo de entidades. Así, es en la banca donde

se registra el mayor retroceso mientras que en las cajas y cooperativas

apenas es significativo.

La distribución de los depósitos por tipo de entidades viene a

reforzar la posición de liderazgo de las cajas de ahorros en el mercado

financiero provincial. En concreto, la banca custodia el 29,3 por 100 de

los depósitos, las cajas de ahorros el 55,2 por 100 y las cooperativas de

crédito el restante 15,5 por 100. Aquí, al contrario de lo que ocurría en las

operaciones activas, el lugar de primacía ocupado por las cajas de

ahorros es extensible tanto al sector privado como al de las

administraciones públicas.

Gráfico 21: Distribución de los depósitos de las
entidades bancarias (31-XII-1998)
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En el capítulo de las operaciones pasivas, el liderazgo de las cajas

de ahorros viene siendo persistente durante todo el decenio de los años

noventa (vid. cuadro 33), lo que es indicativo de la mayor adaptación del

tipo de banca minorista practicado por estas entidades a la estructura

socioeconómica de nuestra provincia.

En definitiva, créditos y depósitos experimentan tasas de

crecimiento mayores de las que cabría esperar, poniendo de manifiesto

con nitidez la fase alcista del ciclo en la que se encuentra instalada la

economía jiennense. Asimismo, hay que dejar constancia de las débiles

perspectivas de crecimiento del número de oficinas operativas de los

distintos tipos de entidades.
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INDICADORES DE ACTIVIDAD

Como indicadores generales de actividad que de alguna forma

ponen de manifiesto la evolución de la economía podemos citar dos: las

matriculaciones de vehículos y la creación de sociedades mercantiles.

En relación al primero, hay que decir que la provincia continúa

marcando un récord. El mes de marzo, por ejemplo, con un total del

vehículos matriculados de 1.725, es el segundo desde 1996 en el que se

alcanza un mayor número de matriculaciones. Asimismo, durante el

primer trimestre del presente año se alcanzaron un total de 4.492

vehículos matriculados, lo que significa un incremento, respecto al

mismo período de 1998, del 26,6 por 100. Dicho incremento aún es

mayor si se consideran únicamente los turismos, en cuyo caso el

porcentaje sube al 40 por 100.

Gráfico 22: Evolución de los capitales
aportados a las sociedades
mercantiles (capitales iniciales
y ampliaciones)
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Si nos fijamos ahora en las sociedades mercantiles creadas o,

mejor aún, en los nuevos capitales aportados más las ampliaciones

llevadas a cabo, las conclusiones sobre la marcha de la economía no

dejan lugar a dudas. Así, durante el primer cuatrimestre del presente año

se crearon un total de 289 nuevas sociedades, lo que supone un

crecimiento interanual del 3,2 por 100. Por otra parte y con referencia al

mismo período, el total de capitales aportados a las compañías

mercantiles (por nueva creación más ampliaciones) ascendieron a 2.665

millones de pesetas, lo que significa un crecimiento interanual del 32,5

por 100. Las conclusiones que se pueden obtener son tanto más

positivas si se tiene en cuenta que durante el primer trimestre de este

año no han existido quiebras ni suspensiones de pagos.

En resumen, un trimestre más en el que tanto la evolución de los

sectores productivos como institucionales, así como los indicadores

económicos al uso, reflejan la buena marcha de nuestra economía. Hay

que desear que esta coyuntura sea duradera pero, sobre todo, que se

sepa aprovechar para paliar los graves problemas estructurales en los

que la provincia se ve aún inmersa.
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CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL ACEITE EN JAÉN (pts./kg.)

VIRGEN 1º
ENVASAR (*)

VIRGEN 1º
REFINAR

VIRGEN 1,2º-2º REFINADO ORUJO
REFINADO

1990 263 257 247 265 198
1991 290 - 285 305 235
1992 295 289 284 300 181
1993 355 350 - 370 260
1994 382 378 - 400 -
1995 615 565 - 630 410
1996

enero 650 645 640 680 420
febrero 600 590 585 640 400
marzo 610 595 590 640 415
abril 625 620 600 630 405
mayo 600 595 560 600 385
junio 590 585 570 590 380
julio 605 595 590 625 400
agosto 630 620 615 645 380
septbre. - 605 - 625 370
octubre - 550 - 590 350
novbre. 500 - - 550 340
dicbre. - 450 - 500 -

1997
enero - 420 - 450 -
febrero 420 420 360 410 228
marzo - 406 350 400 205
abril 403 314 300 365 185
mayo 360 289 275 325 180
junio - 303 280 330 183
julio - 340 310 340 185
agosto 368 333 327 355 181
septbre. 347 323 318 334 181
octubre 336 317 305 331 190
novbre. 328 311 300 323 180
dicbre. 305 285 275 309 170

1998
enero 295 285 270 300 168
febrero 295 265 240 290 165
marzo 296 264 235 290 165
abril 297 270 240 295 158
mayo 310 280 260 295 150
junio 308 272 265 295 145
julio 304 275 270 300 -
agosto 310 295 275 305 152
septbre. 299 275 260 305 171
octubre 295 280 260 305 171
novbre. 300 287 260 300 170
dicbre. 307 - - 310 168

1999
enero 355 325 - 340 170
febrero 425 408 - 445 275
marzo 400 386 - 419 260
abril 410 400 - 425 248
mayo 432 395 350 422 225

(*) Hasta diciembre de 1996 los precios están referidos al aceite virgen < 0,7º.
Nota: La información relativa a años completos se refiere al precio registrado en la última semana del año

correspondiente.
La información relativa a meses se refiere al precio registrado en la última semana del mes
correspondiente.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca: Boletín Semanal de Información Agraria



CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE ACEITE DE OLIVA REGISTRADAS

POR EL POOL: CANTIDADES (kg.)

VIRGEN EXTRA BOTELLA REFINABLE BASE
1º

SEGUNDA
PRESIÓN

TOTAL

1997
22-28/II 50.000 1.658.340 4.704.699 -- 6.413.039
22-28/III -- 93.115 366.550 -- 459.665
26/IV-2/V -- 391.262 2.060.220 -- 2.451.482
24-30/V -- 408.557 2.761.911 -- 3.170.468
21-27/VI -- 1.000.000 5.160.000 -- 6.160.000
26/VII-1/VIII 75.000 947.899 2.442.920 -- 3.465.819
23-29/VIII 287.000 1.086.515 2.454.681 -- 3.828.196
27/IX-3/X -- 1.025.310 100.189 -- 1.125.499
25-31/X 3.000 639.080 1.419.036 14.700 2.075.816
22-28/XI 78.000 1.390.334 2.388.000     160.000 4.016.334
20-26/XII 10.698 75.000 227.215 10.073 322.986

1998
24-30/I 26.674 505.984 1.624.005 82.600 2.239.263
21-27/II 25.600 365.000 3.279.057  124.000 3.793.657
21-27/III 307.835 657.155 2.304.603  127.226 3.396.819
25-1/V -- 1.271.042 7.885.000 25.000 9.181.042
30-5/VI 653.200 571.022 2.096.000 -- 3.320.222
27-3/VII 52.590 2.912.555 1.038.335 -- 4.003.480
25-31/VII 401.832 1.420.474 3.329.350 -- 5.151.656
29-4/IX 1.358.180 1.427.607 4.625.280 -- 7.411.067
26-2/X 263.000 2.612.777 3.418.410 -- 6.294.187
3-9/X 20.000 3.270.190 2.407.804 -- 5.697.994
10-16/X 100.451 49.940 1.601.717 -- 1.752.108
17-23/X 500.000 1.268.606 3.435.810 90.653 5.295.069
24-30/X 940 2.392.304 2.774.695 -- 5.137.939
31-6/XI -- 180.000 1.080.000 11.000 1.271.000
7-13/XI 375.000 684.403 1.214.425  109.706 2.383.534
14-20/XI 4.000 1.373.000 1.107.500 40.000 2.524.000
21-27/XI 140.000 689.790 226.000 -- 1.055.790
28-4/XII 790.000 1.340.510 940.830 18.700 3.090.040
5-11/XII 26.880 1.917.000 1.078.000 -- 3.021.880
12-18/XII 77.495 527.000 -- -- 604.495
19-25/XII 385.807 219.000 50.000 -- 654.807

1999
26-1/I 373.730 155.245 87.000 -- 615.975
2-8/I 2.663.770 300.000 227.200 -- 3.190.970
9-15/I 11.003.985 525.270 100.000 23.678 11.652.933
16-22/I 11.305.685 1.795.000 25.000 64.585 13.190.270
23-29/I 3.148.000 25.000 26.830 -- 3.199.830
30-5/II 2.979.000 72.480 50.480 52.945 3.154.915
6-12/II 5.844.900 701.550 147.912 -- 6.694.362
13-19/II 1.350.000 1.257.870 50.500 -- 2.658.350
20-26/II 500.000 153.950 -- -- 653.950
27-5/III 223.000 587.930 -- -- 810.930
6-12/III -- 175.005 -- -- 175.005
13-19/III 990 75.970 -- -- 76.960
20-26/III 612.000 131.504 25.000 -- 768.504
27-2/IV 6.000 1.205.000 -- -- 1.211.000
3-9/IV 5.440 1.319.010 25.000 -- 1.349.550
10-16/IV -- 176.000 -- -- 176.000
17-23/IV -- 55.990 25.000 32.000 112.990
24-30/IV -- 1.496.500 125.000 -- 1.621.500
1-7/V 94.700 25.000 50.000 -- 169.700
8-14/V 17.100 100.000 -- -- 117.100
15-21/V -- -- 25.400   4.040 29.440
22-28/V (*) 750.000 351.795 204.000 -- 1.305.795
29-4/VI (*) -- -- -- -- --

(*) Datos provisionales
Fuente: Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva



CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE ACEITE DE OLIVA REGISTRADAS

POR EL POOL: PRECIO MEDIO ACTUALIZADO (pts./kg.)

VIRGEN EXTRA BOTELLA REFINABLE BASE
1º

SEGUNDA
PRESIÓN

PRECIO MEDIO
PONDERADO

1997
22-28/II 431,55 398,24 357,32 -- 368,48
22-28/III -- 430,31 356,94 -- 371,81
26/IV-2/V -- 427,19 299,44 -- 319,23
24-30/V -- 360,46 286,43 -- 265,97
21-27/VI -- 354,60 300,53 -- 309,31
26/VII-1/VIII 397,81 346,62 316,23 -- 326,30
23-29/VIII 418,92 352,83 336,47 -- 347,30
27/IX-3/X -- 342,22 317,49 -- 340,02
25-31/X 379,49 329,77 317,30 144,42 320,01
22-28/XI 369,98 326,62 312,46 227,52 315,09
20-26/XII 349,87 239,98 280,44 224,91 292,53

1998
24-30/I 339,95 313,18 273,16 224,98 281,11
21-27/II 319,95 297,05 265,32 224,14 267,39
21-27/III 331,57 293,04 257,79 200,48 269,15
25-1/V -- 303,69 268,01 216,49 272,81
30-5/VI 325,22 306,19 273,37 -- 289,22
27-3/VII 324,77 296,83 272,23 -- 290,82
25-31/VII 316,83 301,58 271,86 -- 283,56
29-4/IX 325,07 301,46 275,97 -- 289,88
26-2/X 323,75 296,01 275,01 -- 285,77
3-9/X 316,41 295,43 278,08 -- 288,17
10-16/X 320,13 299,98 278,92 -- 281,88
17-23/X 320,00 295,67 282,57 211,17 288,02
24-30/X 333,58 296,63 278,25 -- 286,82
31-6/XI -- 289,99 276,75 199,93 277,96
7-13/XI 315,00 296,40 277,64 229,99 286,71
14-20/XI 348,30 293,00 282,38 189,98 286,80
21-27/XI 319,99 299,09 285,84 -- 299,03
28-4/XII 317,40 299,11 271,87 229,95 295,08
5-11/XII 314,95 302,63 277,16 -- 293,55
12-18/XII 329,18 304,17 -- -- 307,38
19-25/XII 309,90 308,70 303,98 -- 309,05

1999
26-1/I 320,00 306,62 281,09 -- 311,14
2-8/I 329,65 319,33 296,19 -- 326,30
9-15/I 348,19 348,31 297,99 329,94 347,73
16-22/I 385,01 363,20 324,95 299,66 381,51
23-29/I 402,69 379,94 329,95 -- 401,91
30-5/II 401,64 393,43 339,88 296,45 398,70
6-12/II 413,59 402,47 358,44 -- 411,21
13-19/II 433,23 423,68 378,21 -- 427,67
20-26/II 440,87 414,05 -- -- 434,56
27-5/III 439,99 410,93 -- -- 418,93
6-12/III -- 403,99 -- -- 403,99
13-19/III 423,29 394,29 -- -- 394,70
20-26/III 416,44 395,54 394,94 -- 412,17
27-2/IV 424,72 400,00 -- -- 400,12
3-9/IV 444,68 426,07 394,94 -- 425,57
10-16/IV -- 414,25 -- -- 414,25
17-23/IV -- 411,58 414,93 379,95 403,41
24-30/IV -- 416,64 407,99 -- 415,97
1-7/V 414,98 407,93 389,97 -- 406,60
8-14/V 418,16 403,68 -- -- 405,83
15-21/V -- -- 409,94 359,64 403,14
22-28/V (*) 410,00 401,33 388,12 -- 404,25
29-4/VI (*) -- -- -- -- --

(*) Datos provisionales
Fuente: Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva



CUADRO 4
INVERSIÓN EMPRESARIAL

NUEVAS INSTALACIONES AMPLIACIONES
NÚMERO INVERSIÓN EMPLEO NÚMERO INVERSIÓN EMPLEO

(mill. ptas.) FIJO EVENTUAL (mill. ptas.) FIJO EVENTUAL

1990 586 2.578,3 940 738    136 1.982,7 199 222
1991 244 7.931,1 905 739  88 3.165,8 333 271
1992 403 3.582,0   1.165 953    123 1.687,0 231 188
1993 200 2.821,5 550 450  52    756,1 170 140
1994 198 2.254,2 687 294  84 6.740,4 245 131
1995 119 1.780,7 229 147  14    142,3      2 2
1996 550 9.256,5 952 1.230  49    803,7   11   17
enero   55    348,5 141 212 9    285,0      6 5
febrero   90 3.414,1 199 132 - -     - -
marzo   68    597,1 116   63 1        5,2      1 5
abril   70    690,1 177 131  10    184,5      0 2
mayo   69    614,6   88 104 6    176,9      0 0
junio   31    280,1   31   54 8    121,4      1 1
julio   11      52,0     9   32 2        0,1      0 0
agosto   25    267,5   32   41 0        0,0      0 0
septbre.   60 2.217,4   79 240 3        8,1      0 0
octubre   32    228,4   51   91 4      10,2      1 0
novbre.   33    521,3   16 129 5      12,0      2 4
dicbre.     6      25,5   13      1 1        0,2      0 0

1997 209 3.391,5 303 462 55 1.513,2 19     31
enero   12    420,3   13   27 6    113,4      0 0
febrero   28    183,8   42   60 4        7,3      4 8
marzo   18    312,1   26   49 4        2,2      0 0
abril   29    456,3   26   48 5      78,2   11 0
mayo   28   244,1   43 115 7    144,0      0 0
junio      2      9,8     9   20 1        7,0      0 0
julio      7     85,4     9     2 3    644,1      4 6
agosto   10   248,3   15     6 1      14,1      0 0
septbre.      6     79,0   17     7 5      75,7      0 0
octubre   28    195,4   38   56 6    275,7      0 0
novbre.   35    671,1   54   71       13    151,5      0       17
dicbre.      6    485,9   11      1 - -     - -

1998 331 5.641,5 984 448     135 4.349,5 165     397
enero     7    145,6   12   25       10    392,6   14       13
febrero   20    145,0   17   45       13    358,2     8       11
marzo   46    756,3   93   77       20    460,9   55       28
abril   45    424,4 128   33       12    318,2     3     145
mayo   36    815,3 152   66       16    300,5   26       32
junio   55 1.041,6 149   54       16    546,2     2       13
julio   27    265,6   75   14 3 1.001,8     1       17
agosto     8      31,4   34     2 4      50,9     0         8
septbre.   25    425,7   68   22 8    333,9     7       15
octubre   30 1.301,5 124   61       18    321,2   42       40
novbre.   20    218,9   85   25       10    159,9     6       37
dicbre.   12      70,2   47   24 5    105,2     1       38

1999
enero     7      46,6   24     1 7      22,8     1         0
febrero   22    423,4   48   37       15    673,0   11       30

Fuente: Delegación Provincial de Trabajo e Industria



CUADRO 5
SOLICITUDES DE SUBSIDIACIÓN DE INTERESES AL AMPARO DEL CONVENIO DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE

ANDALUCÍA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS (inversión en miles de pesetas)

TOTAL Alimentación, bebidas y
tabaco (15-16)

Textil, confección, cuero y
calzado (17-18-19)

Madera y corcho
(20)

Papel, edición, artes gráficas
y reproducción (21-22)

Refino de petróleo y química
(23-24)

Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo

1997
julio 134 2.968.191 292 4 236.366 34 10 181.017 38 2 67.485 5 5 193.246 5 2 79.686 18
agosto 112 7.318.643 351 3 7.076 1 10 262.718 19 -- -- -- 2 49.615 5 -- -- --
septbre. 61 939.480 135 6 73.036 8 2 53.969 42 -- -- -- -- -- -- -- -- --
III T 307 11.226.314 778 13 316.478 43 22 497.704 99 2 67.485 5 7 242.861 10 2 79.686 18
octubre 74 1.746.177 160 5 73.950 10 2 132.506 9 1 17.984 1 2 19.108 2 -- -- --
novbre. 43 616.858 66 -- -- -- 3 144.925 4 -- -- -- -- -- -- -- -- --
dicbre. 48 1.179.572 163 1 22.340 3 2 156.171 10 -- -- -- 1 19.500 1 -- -- --
IV T 165 3.542.607 389 6 96.290 13 7 433.602 23 1 17.984 1 3 38.608 3 -- -- --

1998 342 11.420.154 1.138 14 260.995 36 26 1.032.464 239 4 63.834 7 15 467.611 44 5 339.679 7
enero 22 886.664 83 1 33.941 -- 2 33.168 17 -- -- -- 4 142.075 12 -- -- --
febrero 21 434.102 45 -- -- -- 2 75.711 12 -- -- -- -- -- -- -- -- --
marzo 25 701.714 63 2 39.952 11 4 116.097 7 -- -- -- 1 19.589 3 1 34.370 --
I T 68 2.022.480 191 3 73.893 11 8 224.976 36 -- -- -- 5 161.664 15 1 34.370 --
abril 32 722.619 117 -- -- -- 1 3.400 1 -- -- -- 1 24.339 9 -- -- --
mayo 51 1.121.120 184 1 4.352 2 3 190.217 95 -- -- -- 1 24.145 3 -- -- --
junio 53 919.722 85 5 34.764 8 2 39.637 4 -- -- -- 1 24.830 3 1 43.999 2
II T 136 2.763.461 386 6 39.116 10 6 233.254 100 -- -- -- 3 73.314 15 1 43.999 2
julio 36 1.778.665 185 2 102.154 7 2 72.177 5 -- -- -- 2 72.402 -- -- -- --
agosto 18 737.963 15 3 45.832 8 1 49.416 -- -- -- -- 1 24.815 3 -- -- --
septbre. 19 804.098 78 -- -- -- 1 7.663 -- 3 22.732 4 3 82.416 9 -- -- --
III T 73 3.320.726 278 5 147.986 15 4 129.256 5 3 22.732 4 6 179.633 12 -- -- --
octubre 23 920.783 53 -- -- -- 3 350.542 20 -- -- -- -- -- -- -- -- --
novbre. 23 1.802.760 157 -- -- -- 4 82.304 58 1 41.102 3 -- -- -- -- -- --
dicbre. 19 589.944 73 -- -- -- 1 12.132 20 -- -- -- 1 53.000 2 3 261.310 5
IV T 65 3.313.487 283 -- -- -- 8 444.978 98 1 41.102 3 1 53.000 2 3 261.310 5

1999
enero 13 502.590 21 3 101.696 8 1 108.195 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
febrero 32 1.275.367 111 1 52.037 4 -- -- -- -- -- -- 3 136.039 8 -- -- --
marzo 30 493.730 71 1 15.250 3 2 19.400 4 -- -- -- 3 43.372 10 -- -- --
I T 75 2.271.687 203 5 168.983 15 3 127.595 4 -- -- -- 6 179.411 18 -- -- --
abril 20 249.854 65 2 44.030 10 -- -- -- -- -- -- 2 17.854 3 -- -- --
mayo 25 1.040.871 83 1 167.040 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nota: Los números entre paréntesis indican la “división” correspondiente de la CNAE
Fuente: Instituto de Fomento de Andalucía



CUADRO 5 (CONTINUACIÓN)
SOLICITUDES DE SUBSIDIACIÓN DE INTERESES AL AMPARO DEL CONVENIO DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE

ANDALUCÍA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS (inversión en miles de pesetas)

Transformación del caucho y
plásticos (25)

Otros productos minerales
no metálicos (26)

Metalurgia y fabricación de
productos metálicos (27-28)

Construcción de maquinaria
y equipo mecánico (29)

Equipo eléctrico, electrónico
y óptico (30-31-32-33)

Fabricación de material de
transporte (34-35)

Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo

1997
julio 1 30.456 8 10 603.350 20 7 196.340 15 1 7.842 6 -- -- -- -- -- --
agosto 4 2.994.801 138 6 302.502 10 3 90.071 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
septbre. -- -- -- -- -- -- 1 4.500 1 2 108.121 16 -- -- -- -- -- --
III T 5 3.025.257 146 16 905.852 30 11 290.911 24 3 115.963 22 -- -- -- -- -- --
octubre 2 74.620 3 7 331.238 48 1 33.995 2 3 146.802 9 -- -- -- 1 30.306 2
novbre. 2 56.990 3 5 120.682 12 2 45.275 11 -- -- -- -- -- -- -- -- --
dicbre. -- -- -- 3 280.300 13 4 167.026 24 2 29.232 2 -- -- -- -- -- --
IV T 4 131.610 6 15 732.220 73 7 246.293 37 5 176.034 11 -- -- -- 1 30.306 2

1998 6 700.212 36 25 670.312 72 25 825.419 73 10 436.938 27 5 943.176 63 8 442.570 19
enero 1 188.616 -- 3 111.470 15 2 156.436 26 1 39.530 3 -- -- -- 1 5.686 --
febrero -- -- -- 2 10.461 -- 2 49.134 3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
marzo -- -- -- 3 48.392 2 5 139.860 18 -- -- -- 1 52.551 1 -- -- --
I T 1 188.616 -- 8 170.323 17 9 345.430 47 1 39.530 3 1 52.551 1 1 5.686 --
abril -- -- -- 6 111.686 27 -- -- -- 1 16.625 -- -- -- -- 2 59.965 9
mayo -- -- -- 1 16.588 5 5 284.389 10 2 87.500 3 -- -- -- 3 20.099 5
junio 1 78.000 2 -- -- -- 1 12.960 1 1 15.535 1 -- -- -- -- -- --
II T 1 78.000 2 7 128.274 32 6 297.349 11 4 119.660 4 -- -- -- 5 80.064 14
julio -- -- -- 1 19.325 1 1 2.343 -- 2 35.339 4 -- -- -- -- -- --
agosto 2 286.050 28 3 89.725 8 1 14.688 3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
septbre. -- -- -- 2 215.234 5 4 112.050 10 -- -- -- -- -- -- -- -- --
III T 2 286.050 28 6 324.284 14 6 129.081 13 2 35.339 4 -- -- -- -- -- --
octubre 2 147.546 6 1 4.882 3 1 2.204 -- 1 37.671 1 1 77.414 3 -- -- --
novbre. -- -- -- 1 5.050 1 2 28.007 -- 2 204.738 15 2 804.211 54 1 350.000 5
dicbre. -- -- -- 2 37.499 5 1 23.348 2 -- -- -- 1 9.000 5 1 6.820 --
IV T 2 147.546 6 4 47.431 9 4 53.559 2 3 242.409 16 4 890.625 62 2 356.820 5

1999
enero -- -- -- -- -- -- 2 70.683 1 1 27.685 3 1 143.058 6 -- -- --
febrero -- -- -- 3 178.930 11 4 104.490 7 2 398.908 33 -- -- -- -- -- --
marzo -- -- -- 2 88.088 3 1 110.016 18 1 10.005 4 -- -- -- 1 4.143 --
I T -- -- -- 5 267.018 14 7 285.189 26 4 436.598 40 1 143.058 6 1 4.143 --
abril -- -- -- -- -- -- 2 29.532 3 1 18.046 3 1 12.541 4 -- -- --
mayo 1 173.977 3 -- -- -- 1 30.733 2 1 3.000 3 -- -- -- 1 26.425 --

Nota: Los números entre paréntesis indican la “división” correspondiente de la CNAE
Fuente: Instituto de Fomento de Andalucía



CUADRO 5 (CONCLUSIÓN)
SOLICITUDES DE SUBSIDIACIÓN DE INTERESES AL AMPARO DEL CONVENIO DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE

ANDALUCÍA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS (inversión en miles de pesetas)

Ind. manufact. diversas
(muebles y otros) (36)

Construcción
(45)

Comercio
(51-52)

Hostelería
(55)

Transporte, almacen. y
comunicaciones
(60-61-62-63-64)

Otros

Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo Nº Inversión Empleo

1997
julio 13 418.418 39 10 52.506 14 22 146.410 23 8 362.828 27 3 15.654 2 36 376.587 38
agosto 11 141.963 23 7 243.273 18 24 508.010 18 8 898.946 13 4 48.397 2 30 1.771.271 96
septbre. 5 117.589 14 4 111.191 5 13 118.725 6 3 124.669 5 3 29.650 1 12 198.030 37
III T 29 677.970 76 21 406.970 37 59 773.145 47 19 1.386.443 45 10 93.701 5 78 2.345.888 171
octubre 7 278.521 28 4 40.815 5 15 83.422 6 3 125.686 6 5 23.002 1 16 334.212 28
novbre. 4 70.753 15 6 40.584 6 12 67.836 10 3 36.744 2 2 12.763 1 4 20.306 2
dicbre. 4 45.548 15 2 10.665 1 12 208.123 63 4 57.693 12 4 33.075 2 9 149.899 17
IV T 15 394.822 58 12 92.064 12 39 359.381 79 10 220.123 20 11 68.840 4 29 504.417 47

1998 57 1.628.725 206 8 67.927 14 60 1.311.022 144 17 529.313 68 9 144.612 12 48 1.555.339 121
enero 4 47.654 8 -- -- -- 2 51.873 2 1 76.215 -- -- -- -- -- -- --
febrero 9 108.432 22 -- -- -- 1 16.049 1 2 51.364 5 -- -- -- 3 122.951 2
marzo 4 128.537 14 1 6.346 -- -- -- -- 1 35.871 2 -- -- -- 2 80.149 5
I T 17 284.623 44 1 6.346 -- 3 67.922 3 4 163.450 7 -- -- -- 5 203.100 7
abril 4 288.789 44 1 14.200 -- 7 77.526 10 1 18.311 5 2 42.060 -- 6 65.718 12
mayo 8 283.578 22 3 13.818 6 16 112.732 26 4 67.893 4 2 7.639 1 2 8.170 2
junio 5 170.175 16 2 11.500 4 18 216.162 13 4 109.783 16 3 35.713 6 9 126.664 9
II T 17 742.542 82 6 39.518 10 41 406.420 49 9 195.987 25 7 85.412 7 17 200.552 23
julio 9 229.702 27 -- -- -- 4 332.866 42 2 115.150 32 -- -- -- 11 797.207 67
agosto 2 126.744 5 -- -- -- 1 11.326 1 1 34.903 3 -- -- -- 3 54.458 6
septbre. 2 24.275 7 -- -- -- 1 303.035 40 -- -- -- -- -- -- 3 36.693 3
III T 13 380.721 39 -- -- -- 6 647.227 83 3 150.053 35 -- -- -- 17 888.358 76
octubre 4 61.820 8 -- -- -- 6 136.109 4 -- -- -- 1 44.200 -- 3 58.395 8
novbre. -- -- -- 1 22.063 4 4 53.344 5 -- -- -- 1 15.000 5 4 196.941 7
dicbre. 6 159.019 33 -- -- -- -- -- -- 1 19.823 1 -- -- -- 2 7.993 --
IV T 10 220.839 41 1 22.063 4 10 189.453 9 1 19.823 1 2 59.200 5 9 263.329 15

1999
enero 1 2.947 -- -- -- -- 1 12.069 -- -- -- -- -- -- -- 3 36.257 3
febrero 6 302.485 28 2 13.000 4 7 47.555 10 -- -- -- -- -- -- 4 41.923 6
marzo 4 47.095 8 1 2.000 1 4 54.105 4 -- -- -- 1 4.414 1 9 95.842 15
I T 11 352.527 36 3 15.000 5 12 113.729 14 -- -- -- 1 4.414 1 16 174.022 24
abril 1 35.386 4 -- -- -- 3 32.975 7 3 24.388 7 -- -- -- 5 35.102 24
mayo 4 297.747 14 -- -- -- 7 35.952 9 5 228.797 20 1 22.500 5 3 54.700 7

Nota: Los números entre paréntesis indican la “división” correspondiente de la CNAE
Fuente: Instituto de Fomento de Andalucía



CUADRO 6
CONSUMO DE ELECTRICIDAD (miles de MWh)

TOTAL BAJA TENSIÓN MEDIA TENSIÓN
(1=2+3) (2) (3)

1990 1.153,0 682,9 470,1
1991 1.289,9 786,9 503,0
1992 1.253,8 770,1 483,7
1993 1.314,4 830,8 483,6
1994 1.393,6 878,6 515,0
1995 1.380,1 870,5 509,6
1996 1.441,7 916,5 525,2
1997 1.505,3 947,0 558,3

enero 130,0 91,0 39,0
febrero 151,0 101,0 50,0
marzo 121,3 78,3 43,0
abril 123,3 78,4 44,9
mayo 123,9 71,9 52,0
junio 110,4 65,4 45,0
julio 118,3 71,2 47,1
agosto 128,7 76,4 52,3
septbre. 128,8 84,1 44,7
octubre 128,1 75,0 53,1
novbre. 118,1 71,6 46,5
dicbre. 123,4 82,7 40,7

1998 1.632,1 1.026,3 605,8
enero 138,3 94,3 44,0
febrero 158,1 106,4 51,7
marzo 135,4 87,2 48,2
abril 135,9 86,4 49,5
mayo 123,0 76,9 46,1
junio 120,9 75,8 45,1
julio 123,7 75,0 48,7
agosto 154,5 95,4 59,1
septbre. 140,4 89,5 50,9
octubre 144,5 86,6 57,9
novbre. 134,8 78,4 56,4
dicbre. 122,6 74,4 48,2

1999
enero 178,0 121,0 57,0
febrero 163,0 113,2 49,8
marzo 154,3 96,1 58,2
abril 175,8 104,2 71,6
mayo 143,0 85,8 57,2

Fuente: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.



CUADRO 7
SECTOR DEL CEMENTO (toneladas)

PRODUCCIÓN CONSUMO

1990 378.329 341.830
1991 355.635 344.376
1992 303.043 295.516
1993 283.424 283.919
1994 290.874 286.284
1995 277.021 313.879
1996 264.352 263.368

enero 13.992 15.141
febrero 15.973 16.939
marzo 22.111 23.463
abril 19.516 23.999
mayo 22.890 25.622
junio 25.519 24.272
julio 23.394 27.080
agosto 20.621 20.694
septbre. 24.881 23.420
octubre 29.729 29.362
novbre. 29.998 21.799
dicbre. 15.728 11.577

1997 326.262 292.203
enero 13.508 11.292
febrero 18.051 14.616
marzo 30.193 20.711
abril 33.922 26.787
mayo 38.822 28.728
junio 36.466 28.684
julio 43.975 34.691
agosto 28.002 27.397
septbre. 24.989 29.390
octubre 24.577 32.810
novbre. 18.990 21.227
dicbre. 14.767 15.870

1998 378.624 370.253
enero 12.369 16.500
febrero 17.376 19.743
marzo 44.899 28.477
abril 30.665 30.551
mayo 28.748 30.863
junio 35.206 37.725
julio 41.593 37.997
agosto 32.698 33.947
septbre. 31.358 36.798
octubre 36.916 38.553
novbre. 41.095 36.799
dicbre. 25.701 22.847

1999
enero 26.494 22.223
febrero 38.558 28.082

Fuente: Oficemen



CUADRO 8
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA VIVIENDA

LICITACIÓN OFICIAL
ADMINISTRACIONES

PROYECTOS DE VIVIENDA VISADOS
(Libres y protección oficial)

Nº VIVIENDAS
(Libres y protección oficial)

PÚBLICAS (millones de
pesetas)

Nº PROYECTOS Nº VIVIENDAS INICIADAS TERMINADAS

1991 (*) 1.247 117 371 302 411
1992 (*) 1.735 121 349 308 374
1993 (*) 5.465 131 385 330 364
1994 (*) 1.749 121 369 391 360
1995 (*) 1.125 107 374 299 328
1996 (*) 1.678 107 294 314 323

enero 676 90 155 535 253
febrero 1.336 105 357 235 308
marzo 4.787 187 468 245 353
abril 735 88 502 140 312
mayo 212 86 286 318 192
junio 452 132 262 296 288
julio 2.353 138 277 347 510
agosto 1.119 83 467 522 516
septbre. 3.499 62 135 405 320
octubre 1.694 111 238 188 318
novbre. 430 116 225 326 175
dicbre. 2.838 89 161 215 328

1997 (*) 1.163 131 329 246 339
enero 824 103 187 159 161
febrero 170 96 197 143 147
marzo 394 128 329 114 534
abril 138 110 341 175 212
mayo 402 117 337 129 251
junio 650 122 259 390 495
julio 3.045 195 504 221 325
agosto 1.450 137 429 222 500
septbre. 1.286 66 246 202 133
octubre 3.737 146 316 631 808
novbre. 1.002 112 298 442 217
dicbre. 861 237 505 124 279

1998 (*) 954 144 381 399 276
enero 2.470 10 60 359 259
febrero 52 89 431 213 371
marzo 679 185 378 430 312
abril 224 148 485   47 382
mayo 836 200 455 256 260
junio 262 165 450 404 339
julio 1.261 187 429 328 255
agosto 199 139 380 391 201
septbre. 882 127 195 369 211
octubre 2.229 138 389 503 239
novbre. 1.277 141 458 379 269
dicbre. 1.082 201 463 389 212

1999
enero 151 502
febrero 130 530
marzo 239 584
abril 178 542

(*) Media mensual del año correspondiente
Fuente: I.E.A.: Indicadores Económicos de Andalucía. Dirección General de la Vivienda. Colegio Oficial de

Arquitectos



CUADRO 9
HIPOTECAS CONSTITUIDAS (miles de pesetas)

TOTAL FINCAS FINCAS RÚSTICAS FINCAS URBANAS
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE

1990 3.002 15.811.000 287 2.316.600 2.715 13.493.300
1991 3.721 22.561.000 310 3.124.200 3.411 19.436.800
1992 4.736 29.356.000 481 4.404.400 4.255 24.951.700
1993 5.530 34.046.000 620 4.243.000 4.910 29.802.000
1994 6.511 41.772.000 760 5.670.000 5.751 36.102.000
1995 7.108 46.597.035 822 7.589.671 6.286 39.007.364
1996 (*) 7.108 45.086.097 876 6.669.028 6.232 38.417.069

enero 880 4.887.468 71 518.634 809 4.368.834
febrero 715 3.780.048 54 455.988 661 3.324.060
marzo 492 3.217.280 79 556.024 413 2.661.256
abril 448 3.034.117 62 320.505 386 2.713.612
mayo 418 2.503.784 55 295.775 363 2.208.009
junio 363 2.511.646 41 290.895 322 2.220.751
julio 690 3.160.204 90 632.323 600 2.527.881
agosto 534 3.799.107 117 1.235.892 417 2.563.215
septbre. 488 3.195.719 48 385.685 440 2.810.034
octubre 658 4.490.308 67 374.817 591 4.115.491
novbre. 611 4.457.137 51 962.610 560 3.494.527
dicbre. 587 4.822.967 90 393.874 497 4.429.093

1997 (*) 6.917 47.934.578 749 6.251.670 6.168 41.682.908
enero 857 5.822.432 87 516.783 770 5.305.649
febrero 593 3.969.450 55 540.908 538 3.428.542
marzo 452 3.419.807 36 583.489 416 2.836.318
abril 468 3.261.946 43 713.577 425 2.548.369
mayo 521 3.350.655 67 464.787 454 2.885.868
junio 520 3.241.806 54 343.089 466 2.898.717
julio 488 3.222.946 53 303.041 435 2.919.905
agosto 432 2.876.186 56 257.803 376 2.618.383
septbre. 841 5.950.563 118 385.668 723 5.564.895
octubre 595 4.304.036 50 651.987 545 3.652.049
novbre. 491 3.380.371 60 539.624 431 2.840.747
dicbre. 512 4.125.878 56 905.033 456 3.220.845

1998 7.138 52.573.231 743 7.614.829 6.395 44.958.402
enero 700 5.437.977 48 829.735 652 4.608.242
febrero 782 5.277.227 58 496.685 724 4.780.542
marzo 672 5.513.625 104 1.506.217 568 4.007.408
abril 616 4.350.112 80 680.762 536 3.669.350
mayo 530 3.541.736 48 322.702 482 3.219.034
junio 574 3.712.212 53 335.425 521 3.376.787
julio 609 4.477.971 81 591.102 528 3.886.869
agosto 584 5.145.709 54 619.554 530 4.526.155
septbre. 620 4.687.422 49 783.378 571 3.904.044
octubre 543 3.721.367 48 385.874 495 3.335.493
novbre. 515 3.663.243 81 624.277 434 3.038.966
dicbre. 393 3.044.630 39 439.118 354 2.605.512

1999
enero 667 5.388.530 92 712.770 575 4.675.760
febrero 727 7.589.679 57 999.065 670 6.590.614
marzo 730 6.035.956 44 965.431 686 5.070.525

(*) Los datos mensuales son provisionales y los anuales definitivos
Fuente: I.N.E.



CUADRO 10
AFLUENCIA TURÍSTICA Y PERSONAL EMPLEADO EN EL SECTOR

VIAJEROS PERNOCTACIONES GRADO DE
OCUPACIÓN

PERSONAL
EMPLEADO

TOTAL RESID. EN
ESPAÑA

RESID. EN
EXTRANJ.

ESTANCIA
MEDIA

TOTAL RESID. EN
ESPAÑA

RESID. EN
EXTRANJ.

%
ANDALUCÍA

1=2+3 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10

1990 327.116 282.607 44.509 1,49 488.235 435.045 53.190 2,86 32,34 641
1991 327.207 288.421 38.786 1,55 508.289 461.318 46.971 2,95 32,70 748
1992 264.669 226.882 37.787 1,48 391.509 344.514 46.995 2,10 34,58 668
1993 258.039 226.161 31.878 1,45 373.840 334.170 39.670 2,15 29,40 663
1994 283.216 245.536 37.680 1,52 429.219 384.819 44.400 2,04 28,77 717
1995 277.183 237.261 39.922 1,57 434.063 385.690 48.373 1,91 27,52 723
1996 301.483 262.973 38.510 1,61 484.906 436.807 48.099 2,00 29,60 676
1997 304.527 262.463 42.064 1,56 474.847 422.714 52.133 1,80 28,14 733
1998 349.600 299.302 50.298 1,59 554.638 489.552 65.086 1,89 32,54 700

enero   16.294   14.217   2.077 1,61   26.213   23.304   2.909 1,95 20,04 638
febrero   21.584   19.574   2.010 1,41   30.489   28.157   2.332 1,92 23,89 636
marzo   26.132   21.355   4.777 1,40   36.642   30.774   5.868 1,72 25,86 722
abril   37.370   30.868   6.502 1,69   62.997   54.977   8.020 2,28 45,23 686
mayo   34.872   28.313   6.559 1,46   51.028   42.635   8.393 1,91 35,47 690
junio   27.430   23.138   4.292 1,46   40.056   35.183   4.873 1,50 29,00 684
julio   29.897   25.820   4.077 1,56   46.696   42.000   4.696 1,44 31,79 709
agosto   30.460   26.244   4.216 1,94   59.187   53.634   5.553 1,56 39,90 749
septbre.   34.459   29.808   4.651 1,71   58.761   51.441   7.320 1,83 40,93 710
octubre   35.850   30.259   5.591 1,57   56.329   48.676   7.653 2,13 37,03 755
novbre.   27.201   24.684   2.517 1,61   43.681   39.878   3.803 2,66 30,20 708
dicbre.   28.051   25.022   3.029 1,52   42.559   38.893   3.666 2,86 28,88 713

1999
enero   23.148   20.107   3.041 1,60   36.947   30.970   5.977 2,48 22,27 777
febrero   27.817   24.773   3.044 1,58   43.826   39.011   4.815 2,43 27,29 882
marzo   39.958   33.920   6.038 1,61   64.479   54.970   9.509 2,60 33,43 858
abril   42.735   33.529   9.206 1,69   72.085   58.687 13.398 35,60 897
mayo   40.698   30.742   9.956 1,42   57.991   44.840 13.151 30,47 853

Fuente: I.E.A.: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros e I.N.E.



CUADRO 11
OFERTA DE ALOJAMIENTOS

HOTELES+
HOTELES/APARTAMENTOS

PENSIONES APARTAMENTOS CAMPINGS CASAS
RURALES

Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas

1990 (*) 42 2.880 73 1.663 1 40 7 2.650
1991 (*) 50 3.294 74 1.612 1 40 9 4.084
1992 (*) 57 3.756 76 1.610 1 55 10 4.499
1993 (*) 56 3.718 77 1.575 1 55 12 5.205
1994 (*) 66 4.240 78 1.556 2 65 12 5.237
1995 (*) 72 4.330 81 1.621 2 65 13 5.291
1996 (*) 75 4.475 85 1.734 2 65 12 5.051

enero 72 4.330 81 1.621 2 65 13 5.291
febrero 71 4.264 81 1.621 2 65 13 5.291
marzo 71 4.274 82 1.682 2 65 13 5.291
abril 71 4.274 84 1.714 2 65 13 5.291
mayo 72 4.332 84 1.714 2 65 13 5.291
junio 72 4.332 84 1.714 2 65 13 5.291
julio 73 4.410 85 1.734 2 65 13 5.291
agosto 73 4.410 85 1.734 2 65 13 5.291
septbre. 74 4.450 85 1.734 2 65 12 5.051
octubre 74 4.450 85 1.734 2 65 12 5.051
novbre. 75 4.475 85 1.734 2 65 12 5.051
dicbre. 75 4.475 85 1.734 2 65 12 5.051

1997 (*) 78 4.518 86 1.749 3 75 15 5.741 6 73
enero 75 4.475 85 1.734 2 65 12 5.051
febrero 75 4.475 86 1.750 2 65 12 5.051
marzo 76 4.498 85 1.739 2 65 12 5.051
abril 77 4.508 85 1.739 2 65 12 5.051
mayo 77 4.508 85 1.739 2 65 12 5.051
junio 77 4.508 85 1.739 2 65 12 5.051   5   65
julio 77 4.508 85 1.739 2 65 12 5.051   5   65
agosto 77 4.508 85 1.739 2 65 12 5.051   5   65
septbre. 77 4.508 85 1.739 2 65 13 5.387   5   65
octubre 77 4.508 85 1.739 2 65 13 5.387   5   65
novbre. 78 4.518 86 1.749 3 75 14 5.681   6   73
dicbre. 78 4.518 86 1.749 3 75 15 5.741   6   73

1998 (*) 82 4.730 84 1.681 3 75 15 5.709 18 149
enero 78 4.518 86 1.749 3 75 15 5.709   6   73
febrero 78 4.532 85 1.717 3 75 15 5.709   6   73
marzo 78 4.532 83 1.677 3 75 15 5.709   6   73
abril 78 4.532 83 1.677 3 75 15 5.709 13 122
mayo 79 4.576 83 1.677 3 75 15 5.709 14 125
junio 79 4.576 83 1.677 3 75 15 5.709 14 125
julio 81 4.628 82 1.660 3 75 15 5.709 14 125
agosto 81 4.628 82 1.660 3 75 15 5.709 14 125
septbre. 81 4.628 83 1.670 3 75 15 5.709 14 125
octubre 81 4.623 84 1.681 3 75 15 5.709 14 125
novbre. 82 4.730 84 1.681 3 75 15 5.709 14 125
dicbre. 82 4.730 84 1.681 3 75 15 5.709 18 149

1999
enero 81 4.632 84 1.691 3 75 15 5.709 20 158
febrero 81 4.632 84 1.691 3 75 15 5.709 20 158
marzo 81 4.632 84 1.691 3 75 14 5.454 23 171
abril 81 4.632 84 1.691 3 75 14 5.454 24 179
mayo 81 4.632 85 1.697 3 75 14 5.454 25 188

(*) A 31 de diciembre
Fuente: I.E.A. y Delegación de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía



CUADRO 12
POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN SU ACTIVIDAD

(miles de personas)

TOTAL > 16
AÑOS

POBLACIÓN ACTIVA INACTIVA CONTADA
APARTE

TOTAL OCUPADOS PARADOS
TOTAL 1º EMP.

1=2+6+7 2=3+4 3 4 5 6 7

1990
I T 491,6 227,0 186,1 40,9 8,2 259,5 5,3

II T 490,2 214,5 163,3 51,2 8,6 271,4 4,2
III T 488,6 211,5 166,1 45,3 8,6 272,4 4,8
IV T 487,1 217,6 170,7 46,8 8,4 264,6 4,9

1991
I T 488,7 237,5 197,7 39,8 9,3 246,6 4,6

II T 490,3 228,9 169,7 59,2 9,2 258,4 3,0
III T 492,0 229,2 171,3 57,9 10,5 259,2 3,6
IV T 493,6 228,1 167,7 60,4 10,2 261,3 4,3

1992
I T 495,2 235,3 186,2 49,1 9,6 256,0 4,0

II T 496,8 221,9 161,4 60,5 8,8 271,7 3,9
III T 498,4 224,9 160,1 64,8 10,9 269,0 4,5
IV T 500,0 224,5 161,3 63,3 11,4 272,6 2,9

1993
I T 501,5 226,4 166,6 59,8 10,7 272,2 2,9

II T 503,0 225,3 147,3 78,0 12,7 275,0 2,7
III T 504,5 225,8 151,8 74,0 13,4 275,9 2,7
IV T 505,9 225,4 150,5 74,9 13,5 277,6 3,0

1994
I T 504,6 233,1 172,8 60,3 12,3 269,0 2,4

II T 503,2 224,9 145,2 79,7 12,8 275,2 3,1
III T 501,8 218,4 140,5 77,8 14,0 280,5 3,0
IV T 500,5 216,5 142,1 74,4 13,8 280,9 3,1

1995
I T 499,1 230,9 173,1 57,8 12,8 265,6 2,7

II T 497,7 217,0 141,1 75,9 13,2 277,8 3,0
III T 496,4 217,8 136,1 81,7 14,7 276,2 2,4
IV T 495,0 220,8 143,2 77,5 15,2 271,2 3,1

1996
I T 506,1 233,8 162,1 71,7 15,7 269,8 2,5

II T 507,2 238,2 149,1 89,1 14,7 266,1 2,8
III T 508,2 239,7 152,3 87,4 17,1 266,5 2,0
IV T 509,2 243,1 161,9 81,2 15,4 263,6 2,6

1997
I T 510,2 247,1 194,9 52,2 11,3 259,6 3,5

II T 511,1 237,6 150,9 86,8 11,7 269,7 3,7
III T 512,0 238,9 157,2 81,7 10,7 269,9 3,2
IV T 512,9 242,1 170,9 71,2 12,1 268,5 2,3

1998
I T 513,8 246,5 213,3 33,2 7,0 266,0 1,3

II T 514,6 229,2 174,4 54,7 9,1 284,0 1,5
III T 515,4 232,6 181,7 51,0 8,9 281,0 1,8
IV T 516,2 246,9 191,6 55,4 10,2 267,4 1,9

1999
I T 516,9 248,0 206,5 41,4 8,6 266,5 2,5

Fuente: I.N.E.: Encuesta de Población Activa



CUADRO 13
POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES ECONÓMICOS (miles de personas)

TOTAL P.
ACTIVA P.A. AGRARIA P.A. INDUSTRIAL P.A. CONSTRUCCIÓN P.A. SERVICIOS

PARADOS
1º EMP. >
3 AÑOS

1=2+5+8+ TOTAL OCUPADOS PARADOS TOTAL OCUPADOS PARADOS TOTAL OCUPADOS PARADOS TOTAL OCUPADOS PARADOS
+11+14 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14

1991
I T 237,5 66,2 58,1 8,2 47,9 43,1 4,8 20,7 16,4 4,3 89,9 80,0   9,9 12,7

II T 228,9 52,0 25,8 26,2 48,4 42,6 5,8 20,8 16,4 4,4 94,3 84,9   9,4 13,4
III T 229,2 45,6 24,6 21,0 48,2 42,3 5,9 22,0 17,1 4,9 97,3 87,3 10,0 16,0
IV T 228,1 41,4 23,0 18,4 49,0 41,9 7,1 23,4 17,1 6,3 98,4 85,6 12,8 15,9

1992
I T 235,3 59,6 48,4 11,2 47,4 41,4 6,0 20,1 16,4 3,7 93,9 80,0 13,9 14,3

II T 221,9 47,4 23,0 24,4 47,0 39,8 7,2 21,2 17,3 3,9 93,0 81,3 11,7 13,3
III T 224,9 45,6 23,1 22,5 43,0 34,8 8,2 24,0 17,4 6,6 97,5 84,7 12,8 14,7
IV T 224,5 44,1 26,9 17,2 40,8 31,6 9,2 24,4 17,2 7,2 99,8 85,7 14,1 15,4

1993
I T 226,4 51,9 35,5 16,4 41,9 33,7 8,2 22,8 16,2 6,6 95,1 81,2 13,9 14,7

II T 225,3 46,1 16,5 29,6 41,3 32,1 9,2 24,1 16,1 8,0 95,3 82,6 12,7 18,6
III T 225,8 45,1 18,6 26,5 39,2 31,0 8,2 23,9 16,3 7,6 98,9 85,9 13,0 18,8
IV T 225,4 43,4 21,6 21,8 39,8 32,0 7,8 25,7 15,6 10,1 96,9 81,4 15,5 19,6

1994
I T 233,1 62,2 47,6 14,6 39,8 33,0 6,8 18,9 13,2 5,7 92,5 79,1 13,4 19,7

II T 224,9 53,4 21,3 32,1 37,7 30,0 7,7 21,8 15,7 6,1 91,3 78,3 13,0 20,7
III T 218,4 46,7 17,6 29,1 35,1 27,3 7,8 23,3 17,0 6,3 90,7 78,6 12,1 22,6
IV T 216,5 43,1 19,0 24,1 33,2 27,4 5,8 26,8 19,2 7,6 91,2 76,5 14,7 22,2

1995
I T 230,9 62,6 45,6 17,0 31,7 27,7 4,0 21,0 16,7 4,3 94,7 83,1 11,6 20,8

II T 217,0 50,2 17,3 32,9 29,8 25,3 4,5 21,0 16,6 4,4 94,1 81,8 12,3 21,7
III T 217,8 44,9 14,2 30,7 29,1 23,5 5,6 24,0 17,0 7,0 95,4 81,5 13,9 24,3
IV T 220,8 46,0 20,1 25,9 29,3 25,3 4,0 25,7 18,5 7,2 95,0 79,3 15,7 24,8

1996
I T 233,8 62,5 42,1 20,4 29,7 25,7 4,0 22,3 15,0 7,3 93,7 79,4 14,3 25,6

II T 238,2 58,9 21,2 37,7 28,9 24,4 4,5 24,4 15,3 9,1 101,7 88,2 13,5 24,2
III T 239,7 53,7 20,7 33,0 28,2 23,7 4,5 26,8 17,3 9,5 105,3 90,6 14,7 25,7
IV T 243,1 60,5 32,0 28,5 30,5 26,3 4,2 24,7 16,9 7,8 103,8 86,7 17,1 23,5

1997
I T 247,1 85,3 71,1 14,2 29,2 25,8 3,4 17,4 14,3 3,1   96,9 83,7 13,2 18,3

II T 237,6 67,6 24,0 43,6 28,6 24,1 4,5 20,8 15,7 5,1 100,1 87,1 13,0 20,5
III T 238,9 62,0 22,5 39,5 30,5 25,6 4,9 21,5 16,7 4,8 105,0 92,4 12,6 19,9
IV T 242,1 62,8 36,3 26,5 32,0 27,2 4,8 21,8 17,2 4,6 104,9 90,2 14,7 20,6

1998
I T 246,5 87,0 78,2   8,8 31,1 28,8 2,3 17,3 15,8 1,5   97,9 90,5   7,4 13,2

II T 229,2 55,0 29,3 25,7 33,5 29,9 3,6 22,1 20,1 2,0 103,6 95,2   8,4 15,0
III T 232,6 49,9 29,4 20,5 35,1 31,8 3,3 23,9 21,1 2,8 109,4 99,4 10,0 14,4
IV T 246,9 66,6 44,4 22,2 35,9 32,7 3,2 22,3 19,2 3,1 107,7 95,2 12,5 14,6

1999
I T 248,0 76,3 59,3 17,0 36,9 33,9 3,0 20,4 19,2 1,2 101,4 94,1 7,3 13,0

Fuente: I.N.E.: Encuesta de Población Activa



CUADRO 14
POBLACIÓN INACTIVA DE 16 Y MÁS AÑOS (miles de personas)

TOTAL INACTIVOS ESTUDIANTES JUBILADOS Y
PENSIONISTAS

LABORES
HOGAR

INCAPACIT.
PERMANENT.

OTROS

1=2 a 6 2 3 4 5 6

1990
I T 259,5 35,9 96,4 119,6 4,3 3,4

II T 271,4 36,9 93,2 132,7 3,9 4,7
III T 272,4 32,0 98,7 131,8 3,2 6,7
IV T 264,6 32,1 100,0 124,5 3,6 4,3

1991
I T 246,6 31,2 98,3 109,7 3,9 3,4

II T 258,3 31,4 97,3 120,2 4,8 4,6
III T 259,2 24,4 98,1 123,6 5,6 7,6
IV T 261,3 32,2 100,1 117,6 6,0 5,2

1992
I T 256,0 35,9 97,4 112,3 4,9 5,4

II T 271,1 38,7 99,2 119,0 5,9 8,3
III T 269,0 36,8 97,9 120,7 4,8 8,9
IV T 272,6 40,5 99,3 119,5 5,5 7,8

1993
I T 272,2 41,7 101,5 115,2 6,7 7,1

II T 275,0 41,8 102,8 118,9 5,8 5,7
III T 275,9 35,0 105,6 122,0 6,1 7,2
IV T 277,6 38,6 107,1 120,0 5,7 6,3

1994
I T 269,0 37,8 106,9 112,6 5,8 6,0

II T 275,2 39,7 106,9 118,6 4,8 5,2
III T 280,5 37,8 109,6 120,5 4,6 8,0
IV T 280,9 40,6 108,8 117,6 5,1 8,8

1995
I T 265,6 42,8 106,3 105,9 4,0 6,5

II T 277,8 44,4 109,5 112,0 4,0 7,9
III T 276,2 30,5 112,2 116,7 3,9 13,0
IV T 271,2 41,7 112,7 106,8 4,8 5,2

1996
I T 269,8 43,0 112,0 105,0 4,8 5,0

II T 266,1 44,7 108,5 103,5 4,3 5,2
III T 266,5 26,5 110,3 114,9 4,3 10,5
IV T 263,6 40,2 110,4 103,0 5,7 4,3

1997
I T 259,6 41,7 107,8 100,6 5,9 3,6

II T 269,7 43,9 110,5 105,0 6,0 4,3
III T 269,9 31,2 114,5 108,6 7,5 8,1
IV T 268,5 39,6 113,4 103,5 6,4 5,6

1998
I T 266,0 40,9 110,1 102,4 7,0 5,5

II T 284,0 41,5 112,2 119,3 5,4 5,6
III T 281,0 30,6 115,3 120,1 3,4 11,6
IV T 267,4 41,6 110,6 105,2 3,4 6,6

1999
I T 266,5 43,3 102,6 107,0 3,9 9,7

Fuente: I.N.E.: Encuesta de Población Activa



CUADRO 15
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS ACTIVOS
TASA DE ACTIVIDAD TASA DE

INACTIVIDAD
TASA DE OCUPACIÓN TASA DE PARO

1990
I T 46,16 52,77 81,98 18,02

II T 43,76 55,37 76,14 23,86
III T 43,28 55,75 78,56 21,44
IV T 44,67 54,32 78,48 21,52

1991
I T 48,60 50,46 83,23 16,77

II T 46,68 52,70 74,13 25,86
III T 46,59 52,68 74,73 25,27
IV T 46,21 52,93 73,50 26,50

1992
I T 47,51 51,69 79,12 20,88

II T 44,66 54,56 72,73 27,27
III T 45,12 53,97 71,17 28,83
IV T 44,91 54,52 71,83 28,17

1993
I T 45,14 54,28 73,59 26,41

II T 44,80 54,67 65,36 34,64
III T 44,77 54,70 67,23 32,77
IV T 44,54 54,87 66,78 33,22

1994
I T 46,20 53,32 74,14 25,86

II T 44,70 54,69 64,55 35,45
III T 43,51 55,90 64,35 35,65
IV T 43,26 56,12 65,63 34,37

1995
I T 46,26 53,21 74,96 25,04

II T 43,59 55,81 65,01 34,99
III T 43,87 55,64 62,50 37,50
IV T 44,60 54,78 64,88 35,12

1996
I T 46,19 53,31 69,34 30,66

II T 46,97 52,48 62,61 37,39
III T 47,17 52,44 63,53 36,47
IV T 47,74 51,76 66,59 33,41

1997
I T 48,44 50,87 78,86 21,14

II T 46,50 52,77 63,48 36,52
III T 46,66 52,71 65,80 34,20
IV T 47,20 52,30 70,60 29,40

1998
I T 47,97 51,77 86,55 13,45

II T 44,53 55,19 76,11 23,89
III T 45,14 54,52 78,10 21,90
IV T 47,83 51,80 77,57 22,43

1999
I T 47,97 51,55 83,29 16,71

Fuente: I.N.E.: Encuesta de Población Activa



CUADRO 16
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ACTIVOS Y OCUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOS

ACTIVOS OCUPADOS
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS PARADOS 1º

EMPL.> 3 AÑOS
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

1991
I T 27,9 20,2   8,7 37,9 5,3 29,4 21,8   8,3 40,5

II T 22,7 21,2   9,1 41,2 5,9 15,2 25,1   9,7 50,0
III T 19,9 21,0   9,6 42,5 7,0 14,3 24,7 10,0 51,0
IV T 18,1 21,5 10,3 43,1 7,0 13,7 25,0 10,2 51,1

1992
I T 25,3 20,1   8,5 39,9 6,1 26,0 22,2   8,8 43,0

II T 21,3 21,2   9,5 41,9 6,0 14,2 24,7 10,7 50,4
III T 20,3 19,1 10,7 43,4 6,5 14,5 21,7 10,9 52,9
IV T 19,6 18,2 10,9 44,5 6,9 16,7 19,6 10,6 53,1

1993
I T 22,9 18,5 10,1 42,0 6,5 21,3 20,3   9,7 48,7

II T 20,5 18,3 10,7 42,3 8,2 11,2 21,8 10,9 56,1
III T 20,0 17,4 10,6 43,8 8,3 12,2 20,4 10,7 56,6
IV T 19,2 17,6 11,4 43,0 8,7 14,4 21,2 10,4 54,1

1994
I T 26,7 17,1   8,1 39,7 8,5 27,5 19,1   7,6 45,7

II T 23,8 16,8   9,7 40,6 9,2 14,6 20,7 10,8 53,9
III T 21,4 16,1 10,7 41,5 10,4 12,5 19,5 12,1 55,9
IV T 19,9 15,3 12,4 42,1 10,3 13,4 19,3 13,5 53,8

1995
I T 27,1 13,7   9,1 41,0 9,0 26,3 16,0   9,6 48,0

II T 23,2 13,8   9,7 43,4 10,0 12,3 17,9 11,8 58,0
III T 20,6 13,4 11,0 43,8 11,2 10,4 17,2 12,5 59,9
IV T 20,8 13,3 11,7 43,0 11,3 14,0 17,7 12,9 55,4

1996
I T 26,7 12,7   9,5 40,1 11,0 26,0 15,8   9,2 49,0

II T 24,7 12,1 10,2 42,7 10,2 14,2 16,3 10,3 59,2
III T 22,4 11,8 11,2 43,9 10,7 13,6 15,5 11,4 59,5
IV T 24,9 12,5 10,2 42,7 9,7 19,7 16,3 10,4 53,5

1997
I T 34,5 11,8   7,0 39,2 7,4 36,5 13,3   7,3 42,9

II T 28,5 12,0   8,7 42,1 8,6 15,9 16,0 10,4 57,7
III T 26,0 12,7   9,0 44,0 8,3 14,3 16,3 10,7 58,7
IV T 25,9 13,2   9,0 43,3 8,6 21,2 15,9 10,1 52,8

1998
I T 35,3 12,6   7,0 39,7 5,3 36,7 13,5   7,4 42,4

II T 24,0 14,6   9,6 45,3 6,5 16,8 17,1 11,5 54,6
III T 21,4 15,1 10,3 47,0 6,2 16,2 17,5 11,6 54,7
IV T 27,0 14,5   9,0 43,6 5,9 23,2 17,1 10,0 49,7

1999
I T 30,8 14,9   8,2 40,9 5,2 28,7 16,4   9,3 45,6

Fuente: I.N.E.: Encuesta de Población Activa



CUADRO 17
TRABAJADORES EN ALTA LABORAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL

POR REGÍMENES

TOTAL R. GENERAL R.E. AUTÓNOMOS R.E. AGRARIO R.E. HOGAR

1996
enero 171.570 81.494 30.978 58.198 900
febrero 172.571 82.322 30.951 58.409 889
marzo 172.700 82.409 30.479 58.931 881
abril 175.175 84.492 30.712 59.105 866
mayo 177.367 86.316 30.965 59.224 862
junio 176.293 85.006 31.017 59.406 864
julio 177.288 86.107 30.905 59.419 857
agosto 176.871 85.755 30.995 59.268 853
septbre. 174.763 83.793 30.952 59.175 843
octubre 176.738 86.041 30.660 59.193 844
novbre. 177.518 86.419 30.802 59.459 838
dicbre. 175.945 84.748 30.701 59.663 833

1997
enero 173.956 82.058 30.520 60.568 810
febrero 175.302 83.637 30.465 60.398 802
marzo 177.049 84.916 30.582 60.760 791
abril 181.058 87.418 30.779 62.073 788
mayo 181.463 87.681 30.840 62.169 773
junio 181.723 87.662 30.936 62.358 767
julio 183.515 89.488 30.836 62.426 765
agosto 182.681 88.341 30.889 62.689 762
septbre. 180.691 86.581 31.010 62.356 744
octubre 183.454 89.484 30.798 62.437 735
novbre. 182.023 88.481 30.680 62.141 721
dicbre. 179.735 86.100 30.572 62.335 728

1998
enero 177.469 83.586 30.065 63.100 718
febrero 180.956 86.287 30.221 63.742 706
marzo 183.857 88.903 30.375 63.881 698
abril 186.384 90.123 30.709 64.851 701
mayo 189.012 92.410 30.887 65.011 704
junio 190.168 93.285 30.962 65.216 705
julio 191.061 94.383 30.965 65.016 697
agosto 192.042 94.900 31.215 65.231 696
septbre. 189.612 92.591 31.152 65.178 691
octubre 192.543 95.389 31.265 65.207 682
novbre. 193.732 96.263 31.412 65.373 684
dicbre. 191.110 93.783 31.325 65.315 687

1999
enero 191.320 93.015 31.239 66.378 688
febrero 193.126 94.579 31.151 66.718 678
marzo 195.861 96.389 31.306 67.488 678
abril 198.388 98.339 31.432 67.942 675
mayo 200.702 100.289 31.777 67.951 685

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Jaén



CUADRO 18
PARO REGISTRADO. TOTAL Y POR SECTORES

TOTAL PARO
REGISTRADO

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO
ANTERIOR

1=2 a 6 2 3 4 5 6
1990

marzo 35.167 1.129 7.913 5.162 12.720 8.243
junio 32.384 1.080 7.455 4.627 11.110 8.112
septbre. 32.749 1.059 7.526 4.678 11.365 8.121
dicbre. 35.540 1.200 7.649 5.285 13.267 8.139

1991
marzo 34.065 1.117 7.148 5.069 11.920 8.811
junio 32.272 1.189 7.024 4.518 10.742 8.799
septbre. 30.425 1.203 6.756 4.180   9.844 8.342
dicbre. 34.686 1.209 7.846 4.834 12.864 7.933

1992
marzo 36.432 1.106 8.349 4.999 13.714 8.264
junio 34.129 894 8.093 4.662 12.604 7.876
septbre. 32.781 812 7.841 4.440 12.139 7.549
dicbre. 34.421 747 8.170 4.871 13.339 7.294

1993
marzo 40.049 1.267 9.408 5.939 15.956 7.479
junio 38.420 1.269 9.124 5.872 14.877 7.278
septbre. 36.987 1.216 8.560 5.441 14.402 7.368
dicbre. 36.845 1.262 8.231 5.347 14.946 7.059

1994
marzo 39.114 6.909 7.733 4.341 13.705 6.426
junio 37.299 5.610 7.589 4.299 13.490 6.311
septbre. 34.412 3.993 7.115 4.206 12.945 6.153
dicbre. 29.900 2.449 6.248 3.451 12.032 5.720

1995
marzo 33.309 6.997 6.130 3.017 11.575 5.590
junio 31.752 5.445 6.071 3.294 11.436 5.506
septbre. 31.491 4.173 5.924 3.754 11.956 5.684
dicbre. 29.963 3.129 5.635 3.542 12.055 5.602

1996
marzo 31.241 4.888 5.610 3.337 11.618 5.788
junio 28.297 3.848 5.312 2.902 10.747 5.488
septbre. 26.893 2.912 5.059 3.016 10.473 5.433
dicbre. 25.136 2.162 4.516 3.040 10.314 5.104

1997
marzo 25.927 5.301 4.228 2.286    9.340 4.772
junio 26.512 4.988 4.410 2.531    9.629 4.954
septbre. 25.601 3.781 4.253 2.574    9.954 5.039
dicbre. 25.458 2.744 4.089 3.459 10.262 4.904

1998
enero 22.910 2.325 3.739 2.672 9.484 4.690
febrero 23.490 3.575 3.633 2.363 9.251 4.688
marzo 25.465 5.490 3.600 2.187 9.402 4.786
abril 24.158 4.907 3.568 2.082 9.071 4.530
mayo 23.717 4.559 3.497 2.038 9.094 4.529
junio 23.050 4.080 3.488 1.960 9.009 4.513
julio 21.725 3.673 3.392 1.928 8.241 4.491
agosto 21.313 3.326 3.487 1.998 8.072 4.430
septbre. 21.851 3.080 3.411 1.939 8.803 4.618
octubre 23.023 3.172 3.421 1.897 9.644 4.889
novbre. 23.229 3.113 3.419 2.016 9.806 4.875
dicbre. 21.036 2.150 3.277 2.314 8.780 4.515

1999
enero 21.115 2.456 3.181 2.125 8.825 4.528
febrero 23.403 4.411 3.248 1.978 9.072 4.694
marzo 23.341 4.372 3.269 1.933 9.028 4.739
abril 22.883 4.006 3.459 1.854 8.881 4.683
mayo 21.913 3.591 3.452 1.766 8.633 4.471

Fuente: Instituto Nacional de Empleo



CUADRO 19
COLOCACIONES REGISTRADAS: TOTAL Y POR SECTORES ECONÓMICOS (*)

TOTAL CONTRATOS
1=2 a 5

AGRICULTURA
2

INDUSTRIA
3

CONSTRUCCIÓN
4

SERVICIOS
5

1992 83.203 3.708 13.154 30.800 35.541
I T 20.707 835 4.165 7.555 8.152

II T 18.669 583 3.055 7.073 7.958
III T 23.931 1.654 2.496 9.360 10.421
IV T 19.896 636 3.438 6.812 9.010

1993 83.364 2.389 11.132 31.151 38.692
I T 17.491 673 2.689 6.456 7.673

II T 17.532 176 2.677 6.882 7.797
III T 26.966 554 2.556 10.565 13.291
IV T 21.375 986 3.210 7.248 9.931

1994 106.176 14.544 14.448 33.651 43.533
I T 22.356 3.661 3.865 6.053 8.777

II T 23.831 2.823 3.353 8.265 9.390
III T 30.681 2.660 3.107 10.923 13.991
IV T 29.308 5.400 4.123 8.410 11.375

1995 156.845 58.718 14.948 35.326 47.853
I T 36.280 13.968 4.240 7.932 10.140

II T 28.266 4.742 3.358 9.481 10.685
III T 30.871 3.947 3.169 9.444 14.311
IV T 61.428 36.061 4.181 8.469 12.717

1996 213.274 87.411 19.233 38.194 68.436
I T 77.260 46.663 5.356 8.443 16.798

II T 61.579 19.656 5.971 13.309 22.643
III T 43.404 10.848 4.299 10.441 17.816
IV T 31.031 10.244 3.607 6.001 11.179

1997 300.730 182.203 16.687 33.164 58.361
I T 130.466 107.481 4.321 6.800 11.864

II T 43.672 11.332 4.480 10.867 16.993
III T 43.587 10.737 4.017 10.233 18.600
IV T 83.005 52.653 5.131 8.214 17.007

1998 321.947 182.947 21.053 40.732 77.215
enero 68.300 57.182 2.021 3.196 5.901
febrero 36.311 26.933 1.613 2.474 5.291
marzo 24.624 13.842 2.017 3.132 5.633

I T 129.235 97.957 5.651 8.802 16.825
abril 15.224 4.180 1.816 3.462 5.766
mayo 15.449 3.433 1.723 3.635 6.658
junio 14.471 3.484 1.386 3.602 5.999

II T 45.144 11.097 4.925 10.699 18.423
julio 17.646 3.355 1.516 3.867 8.908
agosto 15.322 3.612 1.253 3.476 6.981
septbre. 20.284 4.737 2.382 5.344 7.821

III T 53.252 11.704 5.151 12.687 23.710
octubre 17.045 3.717 1.946 4.025 7.357
novbre. 17.833 7.149 1.637 3.005 6.042
dicbre. 59.438 51.323 1.743 1.514 4.858

IV T 94.316 62.189 5.326 8.544 18.257
1999
enero 67.122 55.909 1.976 3.159 6.078
febrero 31.565 20.665 1.695 3.141 6.064
marzo 19.795 6.924 2.038 3.833 7.000

I T 118.482 83.498 5.709 10.133 19.142
abril 17.393 4.376 2.246 3.972 6.799
mayo 17.203 3.733 2.365 3.696 7.409

(*) Contratos escritos más comunicaciones
Fuente: Instituto Nacional de Empleo



CUADRO 20
BAJAS DE DEMANDANTES DE EMPLEO POR COLOCACIÓN

NÚMERO

1990 86.124
1991 76.484
1992 87.242
1993 113.618
1994 170.908
1995 199.853
1996 245.980

enero 36.609
febrero 23.577
marzo 17.305
abril 15.727
mayo 15.800
junio 12.607
julio 14.522
agosto 12.152
septbre. 16.713
octubre 15.110
novbre. 15.437
dicbre. 50.421

1997 295.744
enero 60.057
febrero 43.705
marzo 24.907
abril 18.801
mayo 12.645
junio 12.026
julio 13.232
agosto 10.779
septbre. 18.795
octubre 18.248
novbre. 12.179
dicbre. 50.370

1998 316.042
enero 66.981
febrero 35.733
marzo 24.321
abril 14.942
mayo 15.268
junio 14.333
julio 17.146
agosto 15.377
septbre. 20.127
octubre 16.628
novbre. 17.407
dicbre. 57.779

1999
enero 65.817
febrero 31.153
marzo 19.393
abril 17.084
mayo 16.807

Fuente: Instituto Nacional de Empleo



CUADRO 21
APERTURAS DE CENTROS DE TRABAJO

Nº DE TRABAJADORES
Nº APERTURAS TOTAL AUTÓNOMOS CTA. AJENA

1997 709 2.081 279 1.802
enero 64 164 33 131
febrero 55 163 35 128
marzo 41 298 18 280
abril 85 244 56 188
mayo 42 125 16 109
junio 47 176 18 158
julio 134 171 7 164
agosto 40 103 12 91
septbre. 62 227 31 196
octubre 53 193 19 174
novbre. 49 134 17 117
dicbre. 37 83 17 66

1998 647 2.773 282 2.491
enero 56 184 18 166
febrero 54 259 13 246
marzo 73 210 38 172
abril 65 199 39 160
mayo 58 580 24 556
junio 43 118 18 100
julio 49 209 21 188
agosto 33 102 17 85
septbre. 58 247 31 216
octubre 52 194 22 172
novbre. 62 305 27 278
dicbre. 44 166 14 152

1999
enero 58 336 25 311
febrero 71 350 20 330
marzo 86 404 27 377
abril 62 231 30 201
mayo 74 355 34 321

Fuente: Delegación Provincial de Trabajo e Industria



CUADRO 22
NÚMERO DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR

MODALIDADES

TOTAL SUSPENSIÓN REDUCCIÓN
JORNADA

RESCISIÓN

1=2+3+4 2 3 4

1990 41 18 3 20
1991 70 30 7 33
1992 63 26 4 33
1993 110 53 5 52
1994 120 73 9 38
1995 77 53 3 21
1996 42 23 - 19

enero 9 6 - 3
febrero 5 4 - 1
marzo - - - -
abril 3 2 - 1
mayo 2 2 - -
junio 3 2 - 1
julio 3 2 - 1
agosto 2 1 - 1
septbre. 1 - - 1
octubre 6 2 - 4
novbre. 4 2 - 2
dicbre. 4 - - 4

1997 21 13 1 7
enero 5 5 - -
febrero 2 2 - -
marzo 3 1 - 2
abril 2 - - 2
mayo - - - -
junio 1 - - 1
julio 2 1 1 -
agosto 1 - - 1
septbre. 1 1 - -
octubre 1 1 - -
novbre. 1 - - 1
dicbre. 2 2 - -

1998 16 8 - 8
enero - - - -
febrero 1 1 - -
marzo - - - -
abril 1 1 - -
mayo 2 1 - 1
junio 1 1 - -
julio 1 - - 1
agosto 1 - - 1
septbre. 1 1 - -
octubre - - - -
novbre. 3 2 - 1
dicbre. 5 1 - 4

Fuente: Consejería de Trabajo e Industria: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales



CUADRO 23
NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS SEGÚN MODALIDAD DE

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

TOTAL SUSPENSIÓN REDUCCIÓN
JORNADA

RESCISIÓN

1=2+3+4 2 3 4

1990 1.187 705 44 438
1991 1.171 638 53 480
1992 1.529 650 220 659
1993 4.614 3.459 308 847
1994 3.607 2.530 670 407
1995 997 599 13 385
1996 2.458 2.220 -- 238

enero 49 27 -- 22
febrero 133 132 -- 1
marzo -- -- -- --
abril 72 64 -- 8
mayo 54 54 -- --
junio 101 65 -- 36
julio 1.799 1.784 -- 15
agosto 22 14 -- 8
septbre. 20 -- -- 20
octubre 86 10 -- 76
novbre. 78 70 -- 8
dicbre. 44 -- -- 44

1997 477 297 21 159
enero 184 184 -- --
febrero 45 45 -- --
marzo 40 6 -- 34
abril 12 -- -- 12
mayo -- -- -- --
junio 56 -- -- 56
julio 27 6 21 --
agosto 24 -- -- 24
septbre. 2 2 -- --
octubre 9 9 -- --
novbre. 33 -- -- 33
dicbre. 45 45 -- --

1998 216 81 -- 135
enero -- -- -- --
febrero 8 8 -- --
marzo -- -- -- --
abril 26 26 -- --
mayo 29 23 -- 6
junio 8 8 -- --
julio 9 -- -- 9
agosto 20 -- -- 20
septbre. 11 11 -- --
octubre -- -- -- --
novbre. 44 4 -- 40
dicbre. 61 1 -- 60

Fuente: Consejería de Trabajo e Industria: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales



CUADRO 24
TRABAJADORES AFECTADOS SEGÚN CAUSA DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

CAUSAS ECONÓMICAS CAUSAS TECNOLÓGICAS

TOTAL
TOTAL BAJA

PRODUCTIV.
QUIEBRA
O SUSP.
PAGOS

TESORERÍA
FINANC.

BAJA
DEMANDA

RESCISIÓN
CONTRATO

MEDIDAS
ECONÓM.

TOTAL MODERN.
RECONV.

RUINA U
OBRA

FALTA
MAT.

PRIMA

FUERZA
MAYOR Y

OTRAS
1=2+9+13 2=3 a 8 3 4 5 6 7 8 9=10 a 12 10 11 12 13

1991 1.171    509 --    10      90 303      23   83 231 60 7 164 431
1992 1.529 1.247 --    85    318 615        7 222     8 -- --   80 202
1993 4.614 4.408   9   125 2.795 867      26 586   12 -- --   12 194
1994 3.607 3.460 -- 1.353    143 272 1.030 662   84 -- 7   77   63
1995    997    593 37    66    103   97    131 159 339 -- -- 339   65
1996 2.460    512 --    62    160 272      12     6   28 15 --   13 1.920
1997   410    182 6    62     15   33      24   42      2 -- 2   --  226

enero   184      -- --     --      --   --       --    --     -- -- --   --  184
febrero     45       3 --     --      --     3       --    --     -- -- --   --    42
marzo       6       6   6     --      --   --       --    --     -- -- --   --     --
abril     12     12 --      6      6   --       --    --     -- -- --   --     --
mayo      --      -- --     --     --   --       --    --     -- -- --   --     --
junio     56     56 --    56      --   --       --    --     -- -- --   --     --
julio     27     27 --     --      --   27       --    --     -- -- --   --     --
agosto     24     24 --     --      --   --     24    --     -- -- --   --     --
septbre.       2     -- --     --      --   --       --    --     2 -- 2   --     --
octubre       9       9 --     --      9   --       --    --     -- -- --   --     --
novbre.      --      -- --     --     --   --       --    --     -- -- --   --     --
dicbre.     45     45 --     --      --     3       --   42     -- -- --   --     --

1998   216   142 --     50     65   24        3    --     -- -- --     74
enero      --      -- --     --      --   --       --    --     -- -- --   --     --
febrero       8      -- --     --      --   --       --    --     -- -- --   --      8
marzo      --      -- --     --      --   --       --    --     -- -- --   --     --
abril     26     26 --     --     26   --       --    --     -- -- --   --     --
mayo     29     29 --     --       6   23       --    --     -- -- --   --     --
junio       8      -- --     --      --   --       --    --     -- -- --   --      8
julio       9      -- --     --      --   --       --    --     -- -- --   --      9
agosto     20     20 --    --     20   --       --    --     -- -- --   --     --
septbre.     11      -- --     --      --   --       --    --     -- -- --   --     11
octubre     --      -- --     --      --   --       --    --     -- -- --   --     --
novbre.     44     44 --     40       1   --        3    --     -- -- --   --     --
dicbre.     61     23 --     10     12     1       --    --     -- -- --   --     38

Fuente: Consejería de Trabajo e Industria: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales



CUADRO 25
CONCILIACIONES INDIVIDUALES POR CONCEPTOS: PRESENTADAS

POR DESPIDOS POR
CANTIDADES

POR SANCIONES VARIOS PENDIENTES
MES ANTERIOR

TOTAL

1993 2.544 2.152 53 91 -- 4.840
1994 1.910 2.065 185 60 -- 4.220
1995 1.891 2.687 22 226 -- 4.826
1996 1.783 2.166 57 183 -- 4.189

enero 168 225 1 7 -- 401
febrero 206 201 1 13 -- 421
marzo 174 312 1 9 -- 496
abril 151 189 42 9 -- 391
mayo 150 113 3 9 -- 275
junio 125 88 1 6 -- 220
julio 154 197 1 11 -- 363
agosto 78 120 3 5 -- 206
septbre. 112 163 1 36 -- 312
octubre 175 179 0 60 -- 414
novbre. 175 119 2 12 -- 308
dicbre. 115 260 1 6 -- 382

1997 1.731 1.839 18 212 -- 3.800  (*)
enero 168 171 3 5 -- 347
febrero 183 185 0 25 -- 393
marzo 147 249 3 6 -- 405
abril 104 246 1 18 163 532
mayo 191 142 2 9 57 401
junio 111 130 0 16 142 399
julio 112 182 0 15 59 368
agosto 91 64 0 3 89 247
septbre. 110 96 4 8 56 274
octubre 175 85 2 49 50 361
novbre. 169 88 1 36 76 370
dicbre. 170 201 2 22 124 519

1998 1.625 1.478 34 211 1.017 4.365
enero 155 109 3 103 117 487
febrero 185 189 3 22 103 502
marzo 149 83 2 10 71 315
abril 104 107 5 5 66 287
mayo 86 65 2 11 86 250
junio 132 143 6 27 62 370
julio 142 60 3 4 140 349
agosto 146 33 2 3 53 237
septbre. 168 43 1 3 38 253
octubre 140 185 1 4 74 404
novbre. 100 126 3 11 122 362
dicbre. 118 335 3 8 85 549

1999
enero 106 117 4 10 153 390
febrero 140 116 2 8 102 368
marzo 178 75 2 10 113 378
abril 131 74 0 2 103 310
mayo 92 461 2 7 103 665

(*) Excluidas “pendientes mes anterior”
Fuente: CMAC. Jaén



CUADRO 26
CONCILIACIONES INDIVIDUALES POR RESULTADOS: RESOLUCIONES

CON
AVENENCIA

SIN
AVENENCIA

INTENTADAS
SIN EFECTO

TENIDAS POR
NO

PRESENTADAS

DESISTIDAS PENDIENTES
MES

SIGUIENTE

TOTAL

1993 1.810 1.467 1.279 249 35 -- 4.840
1994 1.310 1.222 1.424 238 26 -- 4.220
1995 1.210 1.532 1.652 402 30 -- 4.826
1996 1.169 1.028 1.754 172 66 -- 4.189

enero 91 118 174 12 6 -- 401
febrero 94 104 210 10 3 -- 421
marzo 94 193 205 3 1 -- 496
abril 137 97 101 14 42 -- 391
mayo 90 69 103 12 1 -- 275
junio 92 50 61 14 3 -- 220
julio 93 66 157 47 0 -- 363
agosto 58 53 85 9 1 -- 206
septbre. 116 82 102 11 1 -- 312
octubre 134 47 210 20 3 -- 414
novbre. 90 87 112 15 4 -- 308
dicbre. 80 62 234 5 1 -- 382

1997 1.301 1.088 1.111 129 54 --  3.683 (*)
enero 102 68 166 9 2 -- 347
febrero 125 153 104 9 2 -- 393
marzo 84 62 83 12 1 163 405
abril 110 190 158 9 8 57 532
mayo 86 66 76 10 21 142 401
junio 190 58 65 22 5 59 399
julio 128 78 59 12 2 89 368
agosto 68 55 56 7 5 56 247
septbre. 83 30 99 10 2 50 274
octubre 129 69 78 7 2 76 361
novbre. 81 88 63 13 1 124 370
dicbre. 115 171 104 9 3 117 519

1998 1.013 1.196 933 152 18 1.053 4.365
enero 80 117 172 14 1 103 487
febrero 97 214 107 13 0 71 502
marzo 102 84 47 14 2 66 315
abril 75 25 90 6 5 86 287
mayo 65 55 57 10 1 62 250
junio 83 57 53 36 1 140 370
julio 88 69 113 24 2 53 349
agosto 65 90 32 9 3 38 237
septbre. 85 48 44 2 0 74 253
octubre 100 66 104 10 2 122 404
novbre. 86 117 68 5 1 85 362
dicbre. 87 254 46 9 0 153 549

1999
enero 57 117 80 19 15 102 390
febrero 115 42 88 8 2 113 368
marzo 120 72 71 11 1 103 378
abril 91 45 58 11 2 103 310
mayo 396 50 137 11 2 69 665

(*) Excluidas “pendientes mes siguiente”
Fuente: CMAC. Jaén



CUADRO 27
BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (miles)

DE PRESTACIONES BÁSICAS POR DESEMPLEO
TOTAL Y COMPLEMENTARIAS

TRABAJADORES EVENTUALES
AGRÍCOLAS SUBSIDIADOS

1991 (*) 20,7 24,4
1992 (*) 25,2 23,0
1993 (*) 28,6 24,4
1994 (*) 23,7 24,0
1995 (*) 19,3 22,6
1996 (*) 17,5 19,8

enero 19,0 18,6
febrero 19,6 18,4
marzo 18,9 17,2
abril 17,7 17,8
mayo 16,8 18,9
junio 16,2 19,7
julio 15,7 20,3
agosto 16,0 20,9
septbre. 15,5 19,5
octubre 16,4 22,7
novbre. 17,9 23,0
dicbre. 20,3 21,2

1997 (*) 18,0 20,4
enero 19,6 19,3
febrero 17,3 18,1
marzo 18,2 18,0
abril 19,1 17,4
mayo 17,4 19,4
junio 17,7 21,3
julio 17,2 21,4
agosto 17,0 20,7
septbre. 17,1 21,0
octubre 17,1 24,3
novbre. 18,9 23,4
dicbre. 19,1 21,1

1998 (*) 15,4 21,6
enero 18,3 20,0
febrero 16,6 19,4
marzo 14,3 19,1
abril 17,5 13,6
mayo 16,5 21,8
junio 15,5 24,5
julio 14,6 25,2
agosto 14,4 23,8
septbre. 14,1 22,9
octubre 12,4 24,8
novbre. 15,7 23,6
dicbre. 15,4 20,2

1999
enero 14,8 20,6
febrero 16,1 21,0
marzo 15,9 20,7
abril 15,7 21,1
mayo 14,7 22,1

(*) Media mensual del año correspondiente
Fuente: INEM



CUADRO 28
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (1992=100)

ÍNDICE GENERAL ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y
TABACO

VESTIDO Y CALZADO VIVIENDA, CALEFACCIÓN,
ALUMBRADO Y AGUA

MENAJE Y SERVICIOS PARA
EL HOGAR

ÍNDICE AUMENTO SOBRE ÍNDICE AUMENTO SOBRE ÍNDICE AUMENTO SOBRE ÍNDICE AUMENTO SOBRE ÍNDICE AUMENTO SOBRE
=MES AÑO

ANTER.
MES

ANTER.
=MES AÑO

ANTER.
MES

ANTER.
=MES AÑO

ANTER.
MES

ANTER.
=MES AÑO

ANTER.
MES

ANTER.
=MES AÑO

ANTER.
MES

ANTER.

1993 107,8 0,3 106,9 1,5 105,7  -1,9 110,2 0,4 103,6  -0,5
1994 112,3 4,2 0,6 110,3 3,2 1,1 110,5 4,5 0,0 116,1 5,3 0,6 105,7 2,0 0,2
1995 117,9 5,0 0,4 116,3 5,4 0,3 115,6 4,6 0,3 122,9 5,8 0,5 110,0 4,1 1,3
1996 121,5 3,1 0,4 118,2 1,6  0,4 119,9 3,7 0,0 127,8 4,0 1,0 113,7 3,4  -0,1
1997

enero 121,6 2,1 0,0 118,1 0,1 -0,1 119,9 3,4 0,0 127,6 3,8 -0,2 113,9 3,5 0,2
febrero 121,3 1,6    -0,2 117,3  -0,5  -0,7 119,9 3,3 0,0 127,7 3,0  0,0 113,3 1,4  -0,5
marzo 121,3 1,6 0,0 117,2  -0,6  -0,1 120,0 3,2 0,1 126,7 2,4 -0,8 113,4 1,2 0,0
abril 121,7 1,0 0,3 117,5  -1,3  0,3 120,9 3,4 0,8 127,0 1,4  0,2 113,7 0,2 0,3
mayo 121,7 0,4 0,0 117,4  -2,6  -0,1 121,1 2,7 0,2 127,0 1,4  0,0 113,8 0,3 0,1
junio 121,9 1,0 0,1 117,2  -1,0  -0,2 121,2 2,7 0,1 128,2 2,1  0,9 114,4  -0,2 0,6
julio 122,0 0,8 0,1 117,4  -1,1  0,1 121,2 2,7 0,0 128,3 1,6  0,1 114,2  -0,7  -0,2
agosto 122,4 0,9 0,3 117,8  -1,3  0,3 121,2 2,7 0,0 129,3 2,3  0,7 114,2  0,0 0,0
septbre. 123,8 2,0 1,1 120,2 0,8  2,0 121,3 2,4 0,1 133,7 5,6  3,4 113,8  -0,5  -0,4
octubre 123,5 1,9    -0,2 119,0 0,6  -1,0 122,3 2,4 0,8 135,0 6,6  1,0 113,8  -0,1 0,0
novbre. 123,8 2,2 0,3 119,7 1,6 0,6 122,8 2,5 0,5 134,9 6,5 -0,1 114,0 0,2 0,2
dicbre. 124,1 2,1 0,2 120,3 1,8 0,6 123,1 2,7 0,2 135,0 5,6  0,1 113,7 0,1  -0,2

1998
enero 124,2 2,2 0,1 120,3 1,8 0,0 123,2 2,7 0,0 132,7 4,0 -1,7 114,1 0,1 0,3
febrero 124,0 2,2    -0,1 120,1 2,4  -0,2 123,2 2,7 0,0 132,1 3,4 -0,5 113,7 0,3  -0,3
marzo 123,8 2,0    -0,2 119,5 2,0  -0,5 123,0 2,7 0,0 132,1 4,3  0,1 113,8 0,4 0,1
abril 124,3 2,2 0,4 119,8 1,9 0,2 124,5 2,9 1,0 131,9 3,9 -0,2 113,7 0,0  -0,1
mayo 124,4 2,2 0,0 119,4 1,7  -0,3 124,8 3,1 0,3 132,0 3,9  0,0 113,9 0,1 0,2
junio 124,4 2,1 0,0 119,4 1,9 0,0 125,0 3,1 0,2 132,0 3,1  0,1 113,9  -0,4 0,1
julio 124,6 2,1 0,2 119,6 1,9 0,2 125,0 3,2 0,0 131,8 2,7 -0,3 113,7  -0,5  -0,2
agosto 125,0 2,1 0,3 120,2 2,1 0,5 125,1 3,2 0,0 132,1 2,2 0,2 114,1  -0,1 0,3
septbre. 125,0 1,0 0,0 120,5 0,2 0,2 125,2 3,2 0,1 132,4 -1,0 0,2 114,0 0,2  -0,1
octubre 125,1 1,3 0,0 119,9 0,7  -0,5 126,8 3,7 1,3 133,5 -1,1 0,8 114,5 0,6 0,4
novbre. 125,0 1,0    -0,1 119,1   -0,4  -0,6 127,9 4,1 0,8 134,2 -0,5 0,5 113,6  -0,3  -0,7
dicbre. 125,5 1,1 0,4 120,3 0,0 1,0 128,0 4,0 0,1 134,2 -0,6 0,0 114,2 0,4 0,5

1999
enero 125,8 1,3 0,2 120,7 0,4 0,3 128,1 4,0 0,1 132,5 -0,2 -1,3 114,4 0,3 0,2
febrero 125,9 1,5 0,1 121,0 0,8 0,3 128,1 4,0 0,0 131,8 -0,2 -0,5 114,6 0,8 0,1
marzo 126,4 2,1 0,4 121,7 1,8 0,5 128,4 4,1 0,2 131,9 -0,2 0,0 114,6 0,7 0,1
abril 126,9 2,1 0,4 121,9 1,8 0,2 129,4 3,9 0,8 132,3 0,3 0,3 115,1 1,2 0,4
mayo 126,8 1,9    -0,1 121,4 1,6  -0,4 129,5 3,8 0,1 132,7 0,5 0,3 115,1 1,1 0,0

Fuente: I.N.E.



CUADRO 28 (CONTINUACIÓN)
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (1992=100)

MEDICINA Y SALUD TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

ESPARCIMIENTO, ENSEÑANZA
Y CULTURA

OTROS BIENES Y SERVICIOS

ÍNDICE AUMENTO SOBRE ÍNDICE AUMENTO SOBRE ÍNDICE AUMENTO SOBRE ÍNDICE AUMENTO SOBRE
=MES AÑO

ANTER.
MES

ANTER.
=MES AÑO

ANTER.
MES

ANTER.
=MES AÑO

ANTER.
MES

ANTER.
=MES AÑO

ANTER.
MES

ANTER.

1993 105,8 0,3 109,7   -0,3 105,9   -0,9 112,5 0,8
1994 110,1 4,1 0,0 115,2 5,0   -0,2 109,6 3,5 0,6 118,6 5,4 0,4
1995 116,0 5,3 0,1 119,5 3,7 0,0 111,2 1,5   -0,3 126,5 6,7 1,2
1996 120,5 3,8 0,0 124,7 4,3 0,4 119,0 7,0 2,5 130,7 3,4 0,1
1997

enero 119,5 2,8   -0,8 125,4 3,9 0,6 116,0 2,6   -2,5 131,5 2,8 0,6
febrero 120,0 3,1 0,4 125,5 3,5 0,1 116,4 2,3 0,4 131,7 2,7 0,1
marzo 120,9 3,6 0,7 126,0 3,4 0,4 116,7 3,9 0,2 132,3 2,9 0,4
abril 120,1 2,7   -0,6 125,9 2,3   -0,1 116,3 2,0   -0,4 133,0 3,2 0,5
mayo 120,4 1,9 0,2 125,9 2,4 0,0 116,2 1,8 0,0 133,1 3,1 0,1
junio 119,9 1,2   -0,4 125,8 2,4   -0,1 118,8 1,4 2,2 133,2 3,1 0,1
julio 120,0 0,7 0,1 125,7 2,2   -0,1 118,9 2,0 0,1 133,9 2,9 0,6
agosto 120,0 0,8 0,0 126,8 2,8 0,9 118,9 2,1 0,0 134,3 3,0 0,2
septbre. 120,0 0,8 0,0 126,7 2,5   -0,1 120,0 3,6 0,9 134,3 3,0 0,0
octubre 120,3   -0,1 0,2 126,5 1,9   -0,1 120,3 3,7 0,3 133,7 2,5   -0,4
novbre. 120,0   -0,4   -0,2 126,4 1,7   -0,1 120,3 3,6 0,0 133,8 2,4 0,0
dicbre. 120,0   -0,4 0,0 126,3 1,2   -0,1 120,4 1,2 0,1 133,9 2,4 0,1

1998
enero 120,4 0,7 0,3 126,6 0,9 0,3 121,3 4,5 0,7 135,4 2,9 1,1
febrero 120,7 0,5 0,2 126,6 0,9 0,0 120,8 3,7   -0,4 135,3 2,8 0,0
marzo 120,8   -0,1 0,1 125,9 0,0   -0,5 120,8 3,6 0,0 135,7 2,6 0,3
abril 121,5 1,1 0,6 126,5 0,5 0,4 121,1 4,2 0,2 137,1 3,1 1,1
mayo 121,5 1,0 0,0 126,2 0,2   -0,2 122,3 5,2 1,0 138,0 3,7 0,7
junio 122,2 1,9 0,5 125,9 0,1   -0,2 122,1 2,8   -0,2 138,2 3,8 0,1
julio 122,2 1,8 0,0 126,3 0,4 0,2 122,2 2,8 0,1 139,3 4,0 0,7
agosto 122,2 1,8 0,0 126,7 -0,1 0,4 122,2 2,8 0,0 139,7 4,0 0,3
septbre. 122,0 1,7 -0,2 126,6 -0,1   -0,1 121,3 1,0   -0,8 139,3 3,7 -0,3
octubre 122,0 1,5 0,0 126,4 -0,1   -0,2 121,4 0,9 0,2 139,0 3,9 -0,2
novbre. 122,7 2,2 0,6 125,8 -0,5   -0,4 121,2 0,8   -0,2 139,6 4,3 0,4
dicbre. 122,8 2,3 0,1 125,3 -0,8   -0,4 121,1 0,6   -0,1 140,1 4,6 0,4

1999
enero 123,4 2,5 0,6 126,6 0,0 1,1 120,8 -0,4   -0,3 140,6 3,8 0,3
febrero 123,6 2,5 0,2 127,0 0,3 0,3 120,7 -0,1   -0,1 140,9 4,1 0,2
marzo 123,8 2,5 0,2 127,8 1,5 0,7 121,1 0,2 0,3 141,3 4,2 0,3
abril 123,9 2,0 0,1 129,3 2,2 1,2 120,6 -0,4   -0,4 141,6 3,3 4,3
mayo 123,9 2,0 0,0 129,3 2,5 0,0 120,8 -1,2 0,2 141,6 2,6 0,0

Fuente: I.N.E.



CUADRO 29
INCREMENTO SALARIAL PONDERADO PACTADO EN CONVENIOS

COLECTIVOS (%)

TOTAL CONVENIOS DE EMPRESA CONVENIOS DE SECTOR

1991 8,28 8,26 8,28
1992 7,88 8,18 7,87
1993 6,46 5,05 6,47
1994 5,74 4,19 5,76
1995 4,95 2,18 4,99
1996 4,42 3,55 4,44

I T 4,46 3,75 4,47
II T 4,46 3,74 4,48
III T 4,42 3,74 4,43
IV T 4,37 3,73 4,39

1997 4,20 2,50 4,25
I T 4,53 2,16 4,58
II T 4,50 2,45 4,56
III T 3,02 2,25 3,11
IV T 4,20 2,50 4,25

1998 3,21 2,26 3,25
I T 3,43 3,03 3,43
II T 3,28 2,66 3,29
III T 2,96 2,28 2,98
IV T 3,21 2,26 3,25

Fuente: Consejería de Trabajo e Industria: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales



CUADRO 30
NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO

TOTAL BANCOS CAJAS DE
AHORROS

COOPERATIVAS
DE CRÉDITO

1=2+3+4 2 3 4

1990 (*) 507 158 255 94
1991 (*) 493 174 222 97
1992 (*) 503 177 228 98
1993

a 31 de marzo 498 171 228 99
a 30 de junio 503 172 230 101
a 30 de septbre. 507 173 233 101
a 31 de dicbre. 506 172 233 101

1994
a 31 de marzo 508 173 234 101
a 30 de junio 510 174 235 101
a 30 de septbre. 511 174 236 101
a 31 de dicbre. 506 169 236 101

1995
a 31 de marzo 505 167 237 101
a 30 de junio 511 170 240 101
a 30 de septbre. 514 170 242 102
a 31 de dicbre. 519 171 243 105

1996
a 31 de marzo 521 169 245 107
a 30 de junio 523 169 246 108
a 30 de septbre. 530 152 268 110
a 31 de dicbre. 532 152 270 110

1997
a 31 de marzo 535 151 271 113
a 30 de junio 537 151 272 114
a 30 de septbre. 540 151 275 114
a 31 de dicbre. 542 151 277 114

1998
a 31 de marzo 542 152 276 114
a 30 de junio 547 154 279 114
a 30 de septbre. 550 152 284 114
a 31 de dicbre. 557 152 290 115

(*) A 31 de diciembre
Fuente: Banco de España: Boletín Estadístico



CUADRO 31
CRÉDITOS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO (miles de millones de pesetas)

TOTAL SISTEMA BANCARIO BANCOS CAJAS DE AHORROS COOPERATIVAS DE CRÉDITO
TOTAL

CRÉDITOS
1=2+3

A ADMIN.
PÚBLICAS

RESTO
SECTORES

RESIDENTES

TOTAL
CRÉDITOS

A ADMIN.
PÚBLICAS

RESTO
SECTORES

RESIDENTES

TOTAL
CRÉDITOS

A ADMIN.
PÚBLICAS

RESTO
SECTORES

RESIDENTES

TOTAL
CRÉDITOS

A ADMIN.
PÚBLICAS

RESTO
SECTORES

RESIDENTES
1=4+7+10 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12

1990 (*) 183,7   3,4 180,3   96,1   0,9 95,2   73,2 2,4 70,8 14,4 0,1 14,4
1991 (*) 209,0   6,8 202,2 107,1   0,9 106,2   86,5 5,8 80,7 15,3 0,1 15,2
1992 (*) 244,3   7,9 236,4 114,8   1,4 113,4 108,6 6,1 102,5 21,0 0,4 20,6
1993

a 31 de marzo 247,3   9,1 238,1 107,3   1,7 105,6 115,6 7,0 108,4 24,6 0,5 24,2
a 30 de junio 254,8   9,7 245,1 107,1   1,5 105,7 122,0 7,8 114,2 25,7 0,5 25,2
a 30 de septbre. 251,8   8,9 242,9 106,0   1,7 104,3 120,4 6,8 113,7 25,4 0,5 24,9
a 31 de dicbre. 255,7   8,9 246,9 109,8   1,6 108,2 122,1 6,8 115,4 23,8 0,5 23,3

1994
a 31 de marzo 267,3   9,8 257,5 112,4    2,4 109,9 128,4 6,8 121,5 26,6 0,5 26,0
a 30 de junio 346,2 32,6 313,6 181,1 24,6 156,8 136,5 7,5 129,0 28,6 0,5 28,2
a 30 de septbre. 347,8 31,6 316,2 181,7 24,8 156,9 136,9 6,4 130,5 29,2 0,4 28,8
a 31 de dicbre. 353,0 31,6 321,4 186,4 24,4 162,0 138,7 6,7 132,0 27,9 0,6 27,4

1995
a 31 de marzo 369,5 34,1 335,4 192,9 26,7 166,2 145,3 6,9 138,4 31,3 0,5 30,8
a 30 de junio 384,8 36,4 348,5 196,3 26,8 169,5 154,2 9,0 145,3 34,3 0,6 33,7
a 30 de septbre. 391,3 35,5 355,8 197,1 27,1 170,0 158,9 7,7 151,2 35,3 0,7 34,6
a 31 de dicbre. 381,0 36,0 344,0 193,0 28,0 165,0 156,0 8,0 148,0 32,0 1,0 31,0

1996
a 31 de marzo 396 37 360 197 28 169 163   8 155 36 1 35
a 30 de junio 411 41 370 202 28 174 171 12 159 39 1 38
a 30 de septbre. 416 41 375 199 28 171 177 12 165 40 1 39
a 31 de dicbre. 419 43 376 200 28 171 180 14 167 39 2 37

1997
a 31 de marzo 436 43 392 203 28 175 189 14 176 44 2 42
a 30 de junio 464 46 417 210 28 182 207 16 190 47 2 45
a 30 de septbre. 483 43 440 218 24 194 215 18 197 50 1 49
a 31 de dicbre. 457 42 416 203 21 182 212 19 193 42 1 41

1998
a 31 de marzo 481 40 441 212 22 191 221 17 204 48 1 47
a 30 de junio 514 40 474 221 21 201 239 18 221 54 2 52
a 30 de septbre. 529 35 494 220 15 204 252 18 234 58 2 56
a 31 de dicbre. 543 51 492 233 31 202 259 19 240 52 2 50

(*) A 31 de diciembre
Fuente: Banco de España: Boletín Estadístico. Elaboración propia



CUADRO 31 bis
CRÉDITOS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO (millones de euros)

TOTAL SISTEMA BANCARIO BANCOS CAJAS DE AHORROS COOPERATIVAS DE CRÉDITO
TOTAL

CRÉDITOS
1=2+3

A ADMIN.
PÚBLICAS

RESTO
SECTORES

RESIDENTES

TOTAL
CRÉDITOS

A ADMIN.
PÚBLICAS

RESTO
SECTORES

RESIDENTES

TOTAL
CRÉDITOS

A ADMIN.
PÚBLICAS

RESTO
SECTORES

RESIDENTES

TOTAL
CRÉDITOS

A ADMIN.
PÚBLICAS

RESTO
SECTORES

RESIDENTES
1=4+7+10 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12

1990 (*) 1.104 20 1.084 578 5 572 440 14 426 87 1 87
1991 (*) 1.256 41 1.215 644 5 638 520 35 485 92 1 91
1992 (*) 1.468 47 1.421 690 8 682 653 37 616 126 2 124
1993

a 31 de marzo 1.486 55 1.431 645 10 635 695 42 651 148 3 145
a 30 de junio 1.531 58 1.473 644 9 635 733 47 686 154 3 151
a 30 de septbre. 1.513 53 1.460 637 10 627 724 41 683 153 3 150
a 31 de dicbre. 1.537 53 1.484 660 10 650 734 41 694 143 3 140

1994
a 31 de marzo 1.607 59 1.548 676 14 661 772 41 730 160 3 156
a 30 de junio 2.081 196 1.885 1.088 148 942 820 45 775 172 3 169
a 30 de septbre. 2.090 190 1.900 1.092 149 943 823 38 784 175 2 173
a 31 de dicbre. 2.122 190 1.932 1.120 147 974 834 40 793 168 4 165

1995
a 31 de marzo 2.221 205 2.016 1.159 160 999 873 41 832 188 3 185
a 30 de junio 2.313 219 2.095 1.180 161 1.019 927 54 873 206 4 203
a 30 de septbre. 2.352 213 2.138 1.185 163 1.022 955 46 909 212 4 208
a 31 de dicbre. 2.290 216 2.067 1.160 168 992 938 48 889 192 6 186

1996
a 31 de marzo 2.380 222 2.164 1.184 168 1.016 980 48 932 216 6 210
a 30 de junio 2.470 246 2.224 1.214 168 1.046 1.028 72 956 234 6 228
a 30 de septbre. 2.500 246 2.254 1.196 168 1.028 1.064 72 992 240 6 234
a 31 de dicbre. 2.518 258 2.260 1.202 168 1.028 1.082 84 1.004 234 12 222

1997
a 31 de marzo 2.620 258 2.356 1.220 168 1.052 1.136 84 1.058 264 12 252
a 30 de junio 2.789 276 2.506 1.262 168 1.094 1.244 96 1.142 282 12 270
a 30 de septbre. 2.903 258 2.644 1.310 144 1.166 1.292 108 1.184 301 6 294
a 31 de dicbre. 2.747 252 2.500 1.220 126 1.094 1.274 114 1.160 252 6 246

1998
a 31 de marzo 2.891 240 2.650 1.274 132 1.148 1.328 102 1.226 288 6 282
a 30 de junio 3.089 240 2.849 1.328 126 1.208 1.436 108 1.328 325 12 313
a 30 de septbre. 3.179 210 2.969 1.322 90 1.226 1.515 108 1.406 349 12 337
a 31 de dicbre. 3.266 308 2.958 1.399 185 1.214 1.555 112 1.443 313 11 302

(*) A 31 de diciembre
Fuente: Banco de España: Boletín Estadístico. Elaboración propia



CUADRO 32
DEPÓSITOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTROS SECTORES RESIDENTES (miles de millones de pesetas)

TOTAL SISTEMA BANCARIO EN LA BANCA EN LAS CAJAS DE AHORROS EN LAS COOP. DE CRÉDITO
TOTAL
DEPÓS.

DE
AA.PP.

DE OTROS SECTORES RESIDENTES
(O.S.R.)

TOTAL
DEPÓS.

DE
AA.PP.

DE O.S.R. TOTAL
DEPÓS.

DE
AA.PP.

DE O.S.R. TOTAL
DEPÓS.

DE
AA.PP.

DE O.S.R.

TOTAL
DEPÓS.

A LA
VISTA

DE
AHORRO

A PLAZO

1=2+3 2 3=4 a 6 4 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15

1990 (*) 339,6 77,9 110,6 151,3 134,8 173,5 31,3
1991 (*) 391,1 87,9 126,2 177,2 166,8 186,9 37,4
1992 (*) 437,4   8,4 429,0 62,9 150,5 215,6 182,5 2,3 180,2 214,6 6,0 208,6 40,3 0,1 40,2
1993

a 31 de marzo 434,2   8,5 425,6 53,3 141,4 230,9 184,6 3,0 181,6 212,0 5,4 206,6 37,5 0,1 37,4
a 30 de junio 442,8   8,1 434,8 57,1 140,0 237,6 188,4 3,3 185,1 217,5 4,7 212,8 37,0 0,2 36,8
a 30 de septbre. 452,8   7,1 445,7 59,9 143,3 242,6 189,6 2,7 186,9 222,8 4,2 217,6 41,4 0,2 41,2
a 31 de dicbre. 474,6   8,4 466,2 66,0 158,1 242,2 189,5 3,2 187,3 235,6 5,1 230,5 48,5 0,1 48,4

1994
a 31 de marzo 461,1   9,6 451,4 57,2 149,8 244,5 176,4 2,5 173,9 238,2 7,0 231,2 46,4 0,1 46,3
a 30 de junio 475,5 12,5 463,0 62,5 152,9 247,9 186,0 6,7 179,3 244,4 5,6 238,8 45,1 0,2 44,9
a 30 de septbre. 487,1 10,8 476,3 66,9 154,5 254,9 187,0 3,1 183,9 248,6 7,5 241,1 51,5 0,2 51,3
a 31 de dicbre. 519,1 12,6 506,6 70,5 169,5 266,5 201,0 3,7 197,3 262,6 8,8 253,8 55,5 0,1 55,4

1995
a 31 de marzo 517,1 11,9 505,2 58,4 159,6 287,2 204,1 3,5 200,6 261,0 8,2 252,8 51,9 0,2 51,7
a 30 de junio 523,6 11,2 512,5 60,7 158,5 293,2 206,5 3,6 202,9 266,9 7,4 259,5 50,3 0,2 50,1
a 30 de septbre. 525,8   8,6 517,2 61,1 155,3 300,7 209,4 3,3 206,1 263,8 5,2 258,6 52,7 0,2 52,5
a 31 de dicbre. 574,0 10,0 564,0 75,0 179,0 309,0 217,0 4,0 213,0 291,0 7,0 284,0 66,0 » 66,0

1996
a 31 de marzo 566 11 555 64 171 320 211 4 207 292   7 285 64 » 64
a 30 de junio 559 13 547 66 168 313 207 4 203 290   8 282 62 » 62
a 30 de septbre. 555 15 540 68 165 308 188 3 185 301 11 290 65 » 65
a 31 de dicbre. 587 15 572 82 186 304 193 4 189 321 11 310 73 1 72

1997
a 31 de marzo 570 15 556 80 183 293 181 3 178 317 11 306 71 » 71
a 30 de junio 580 20 560 88 187 286 182 5 177 325 14 311 73 » 73
a 30 de septbre. 583 18 565 93 186 286 183 6 177 322 11 311 78 1 77
a 31 de dicbre. 636 17 619 110 224 285 187 5 182 353 11 342 95 » 95

1998
a 31 de marzo 607 17 590 90 216 284 181 7 174 340 10 330 87 1 86
a 30 de junio 602 21 581 94 213 274 173 6 167 344 14 330 85 1 84
a 30 de septbre. 606 21 586 99 213 274 178 8 170 339 11 328 90 2 88
a 31 de dicbre. 679 20 659 132 258 269 199 9 190 375 10 365 105 1 104

(*) A 31 de diciembre
» cantidad inferior a la mitad del último dígito considerado en la serie
Fuente: Banco de España: Boletín Estadístico. Elaboración propia



CUADRO 32 bis
DEPÓSITOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTROS SECTORES RESIDENTES (millones de euros)

TOTAL SISTEMA BANCARIO EN LA BANCA EN LAS CAJAS DE AHORROS EN LAS COOP. DE CRÉDITO
TOTAL
DEPÓS.

DE
AA.PP.

DE OTROS SECTORES RESIDENTES
(O.S.R.)

TOTAL
DEPÓS.

DE
AA.PP.

DE O.S.R. TOTAL
DEPÓS.

DE
AA.PP.

DE O.S.R. TOTAL
DEPÓS.

DE
AA.PP.

DE O.S.R.

TOTAL
DEPÓS.

A LA
VISTA

DE
AHORRO

A PLAZO

1=2+3 2 3=4 a 6 4 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15

1990 (*) 2.041 468 665 909 810 1.043 188
1991 (*) 2.351 528 758 1.065 1.002 1.123 225
1992 (*) 2.629 50 2.578 378 905 1.296 1.097 14 1.083 1.290 36 1.254 242 1 242
1993

a 31 de marzo 2.610 51 2.558 320 850 1.388 1.109 18 1.091 1.274 32 1.242 225 1 225
a 30 de junio 2.661 49 2.613 343 841 1.428 1.132 20 1.112 1.307 28 1.279 222 1 221
a 30 de septbre. 2.721 43 2.679 360 861 1.458 1.140 16 1.123 1.339 25 1.308 249 1 248
a 31 de dicbre. 2.852 50 2.802 397 950 1.456 1.139 19 1.126 1.416 31 1.385 291 1 291

1994
a 31 de marzo 2.771 58 2.713 344 900 1.469 1.060 15 1.045 1.432 42 1.390 279 1 278
a 30 de junio 2.858 75 2.783 376 919 1.490 1.118 40 1.078 1.469 34 1.435 271 1 270
a 30 de septbre. 2.928 65 2.863 402 929 1.532 1.124 19 1.105 1.494 45 1.449 310 1 308
a 31 de dicbre. 3.120 76 3.045 424 1.019 1.602 1.208 22 1.186 1.578 53 1.525 334 1 333

1995
a 31 de marzo 3.108 72 3.036 351 959 1.726 1.227 21 1.206 1.569 49 1.519 312 1 311
a 30 de junio 3.147 67 3.080 365 953 1.762 1.241 22 1.219 1.604 44 1.560 302 1 301
a 30 de septbre. 3.160 52 3.108 367 933 1.807 1.259 20 1.239 1.585 31 1.554 317 1 316
a 31 de dicbre. 3.450 60 3.390 451 1.076 1.857 1.304 24 1.280 1.749 42 1.707 397 » 397

1996
a 31 de marzo 3.402 66 3.336 385 1.028 1.923 1.268 24 1.244 1.755 42 1.713 385 » 385
a 30 de junio 3.360 78 3.288 397 1.010 1.881 1.244 24 1.220 1.743 48 1.695 373 » 373
a 30 de septbre. 3.336 90 3.245 409 992 1.851 1.130 18 1.112 1.809 66 1.743 391 » 391
a 31 de dicbre. 3.528 90 3.438 493 1.118 1.827 1.160 24 1.136 1.929 66 1.863 439 6 433

1997
a 31 de marzo 3.426 90 3.342 481 1.100 1.761 1.088 18 1.070 1.905 66 1.839 427 » 427
a 30 de junio 3.486 120 3.366 529 1.124 1.719 1.094 30 1.064 1.953 84 1.869 439 » 439
a 30 de septbre. 3.504 108 3.396 559 1.118 1.719 1.100 36 1.064 1.935 66 1.869 469 6 463
a 31 de dicbre. 3.822 102 3.720 661 1.346 1.713 1.124 30 1.094 2.122 66 2.055 571 » 571

1998
a 31 de marzo 3.648 102 3.546 541 1.298 1.707 1.088 42 1.046 2.043 60 1.983 523 6 517
a 30 de junio 3.618 126 3.492 565 1.280 1.647 1.040 36 1.004 2.067 84 1.983 511 6 505
a 30 de septbre. 3.642 126 3.522 595 1.280 1.647 1.070 48 1.022 2.037 66 1.971 541 12 529
a 31 de dicbre. 4.082 121 3.962 796 1.551 1.614 1.197 53 1.144 2.257 61 2.196 628 6 622

(*) A 31 de diciembre
» cantidad inferior a la mitad del último dígito considerado en la serie
Fuente: Banco de España: Boletín Estadístico. Elaboración propia



CUADRO 33
DEPÓSITOS DE OTROS SECTORES RESIDENTES EN EL SISTEMA BANCARIO SEGÚN CLASES (miles de millones de pesetas)

TOTAL EN LA BANCA EN CAJAS DE AHORROS EN COOPERATIVAS DE CRÉDITO
TOTAL
DEPÓS.

A LA
VISTA

DE
AHORRO

A PLAZO TOTAL
DEPÓS.

A LA
VISTA

DE
AHORRO

A PLAZO TOTAL
DEPÓS.

A LA
VISTA

DE
AHORRO

A PLAZO

1=2+6+10 2=3 a 5 3 4 5 6=7 a 9 7 8 9 10=11 a 13 11 12 13

1990 (*) 339,6 134,8 52,9 28,4   53,6 173,5 18,8 68,3   86,4 31,3 6,2 13,9 11,3
1991 (*) 391,1 166,8 65,0 37,6   64,2 186,9 18,9 70,8   97,3 37,4 4,0 17,8 15,7
1992 (*) 429,0 180,2 36,6 59,9   83,8 208,6 21,9 72,3 114,4 40,2 4,4 18,3 17,5
1993

a 31 de marzo 425,6 181,6 32,9 56,8   92,0 206,6 17,0 69,0 120,6 37,4 3,4 15,6 18,4
a 30 de junio 434,7 185,1 32,5 56,9   95,7 212,8 21,1 68,6 123,2 36,8 3,5 14,5 18,8
a 30 de septbre. 445,7 186,9 33,6 58,1   95,2 217,6 21,8 68,8 127,0 41,2 4,5 16,4 20,3
a 31 de dicbre. 466,6 187,3 34,1 61,7   91,5 230,5 25,4 76,6 128,5 48,4 6,4 19,8 22,2

1994
a 31 de marzo 451,4 173,9 30,1 57,1   86,7 231,2 22,0 74,8 134,5 46,3 5,1 17,9 23,3
a 30 de junio 463,0 179,3 33,1 57,5   88,7 238,8 25,2 78,9 134,7 44,9 4,3 16,5 24,2
a 30 de septbre. 476,3 183,9 33,7 57,3   92,9 241,1 25,6 78,5 137,0 51,3 7,7 18,7 25,0
a 31 de dicbre. 488,5 197,3 36,0 60,0 101,3 253,8 27,6 87,0 139,2 55,4 6,9 22,5 26,0

1995
a 31 de marzo 505,1 200,6 29,6 57,4 113,6 252,8 23,6 82,6 146,6 51,7 5,2 19,5 27,0
a 30 de junio 512,5 202,9 28,3 57,2 117,5 259,5 27,2 83,5 148,9 50,1 5,3 17,9 26,9
a 30 de septbre. 517,2 206,1 28,9 56,4 120,9 258,6 25,3 81,0 152,2 52,5 6,9 17,9 27,7
a 31 de dicbre. 563,0 213,0 34,0 61,0 119,0 284,0 32,0 93,0 159,0 66,0  10,0 25,0 31,0

1996
a 31 de marzo 556 207 28 59 120 285 29 90 166 64   7 22 34
a 30 de junio 547 203 29 58 116 282 29 90 163 62   8 20 34
a 30 de septbre. 540 185 27 55 103 290 30 90 170 65 11 20 35
a 31 de dicbre. 572 189 32 60   98 310 39 100 170 72 11 25 36

1997
a 31 de marzo 555 178 31 60   88 306 39 100 167 71 10 23 38
a 30 de junio 560 177 33 61   83 311 43 103 164 73 12 23 39
a 30 de septbre. 565 177 33 60   83 311 47 103 162 77 14 23 40
a 31 de dicbre. 619 182 37 68   76 342 53 122 167 95 20 34 41

1998
a 31 de marzo 590 174 34 67   73 330 44 118 167 86 12 31 43
a 30 de junio 581 167 34 65   69 330 49 119 162 84 12 28 43
a 30 de septbre. 586 170 35 66   69 328 48 119 161 88 15 29 43
a 31 de dicbre. 659 190 50 75   65 365 65 140 160 104 17 43 44

(*) A 31 de diciembre
Fuente: Banco de España: Boletín Estadístico. Elaboración propia



CUADRO 33 bis
DEPÓSITOS DE OTROS SECTORES RESIDENTES EN EL SISTEMA BANCARIO SEGÚN CLASES (millones de euros)

TOTAL EN LA BANCA EN CAJAS DE AHORROS EN COOPERATIVAS DE CRÉDITO
TOTAL
DEPÓS.

A LA
VISTA

DE
AHORRO

A PLAZO TOTAL
DEPÓS.

A LA
VISTA

DE
AHORRO

A PLAZO TOTAL
DEPÓS.

A LA
VISTA

DE
AHORRO

A PLAZO

1=2+6+10 2=3 a 5 3 4 5 6=7 a 9 7 8 9 10=11 a 13 11 12 13

1990 (*) 2.041 810 318 171 322 1.043 113 410 519 188 37 84 68
1991 (*) 2.351 1.002 391 226 386 1.123 114 426 585 225 24 107 94
1992 (*) 2.578 1.083 220 360 504 1.254 132 435 688 242 26 110 105
1993

a 31 de marzo 2.558 1.091 198 341 553 1.242 102 415 725 225 20 94 111
a 30 de junio 2.613 1.112 195 342 575 1.279 127 412 740 221 21 87 113
a 30 de septbre. 2.679 1.123 202 349 572 1.308 131 413 763 248 27 99 122
a 31 de dicbre. 2.804 1.126 205 371 550 1.385 153 460 772 291 38 119 133

1994
a 31 de marzo 2.713 1.045 181 343 521 1.390 132 450 808 278 31 108 140
a 30 de junio 2.783 1.078 199 346 533 1.435 151 474 810 270 26 99 145
a 30 de septbre. 2.863 1.105 203 344 558 1.449 154 472 823 308 46 112 150
a 31 de dicbre. 2.936 1.186 216 361 609 1.525 166 523 837 333 41 135 156

1995
a 31 de marzo 3.036 1.206 178 345 683 1.519 142 496 881 311 31 117 162
a 30 de junio 3.080 1.219 170 344 706 1.560 163 502 895 301 32 108 162
a 30 de septbre. 3.108 1.239 174 339 727 1.554 152 487 915 316 41 108 166
a 31 de dicbre. 3.384 1.280 204 367 715 1.707 192 559 956 397 60 0 150

1996
a 31 de marzo 3.342 1.244 168 355 721 1.713 174 541 998 385 42 132 204
a 30 de junio 3.288 1.220 174 349 697 1.695 174 541 980 373 48 120 204
a 30 de septbre. 3.245 1.112 162 331 619 1.743 180 541 1.022 391 66 120 210
a 31 de dicbre. 3.438 1.136 192 361 589 1.863 234 601 1.022 433 66 150 216

1997
a 31 de marzo 3.336 1.070 186 361 529 1.839 234 601 1.004 427 60 138 228
a 30 de junio 3.366 1.064 198 367 499 1.869 258 619 986 439 72 138 234
a 30 de septbre. 3.396 1.064 198 361 499 1.869 282 619 974 463 84 138 240
a 31 de dicbre. 3.720 1.094 222 409 457 2.055 319 733 1.004 571 120 204 246

1998
a 31 de marzo 3.546 1.046 204 403 439 1.983 264 709 1.004 517 72 186 258
a 30 de junio 3.492 1.004 204 391 415 1.983 294 715 974 505 72 168 258
a 30 de septbre. 3.522 1.022 210 397 415 1.971 288 715 968 529 90 174 258
a 31 de dicbre. 3.962 1.144 302 450 392 2.196 392 844 960 622 102 257 262

(*) A 31 de diciembre
Fuente: Banco de España: Boletín Estadístico. Elaboración propia



CUADRO 34
COMERCIO EXTERIOR (millones de pesetas)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL

1991 62.889 15.335 47.554
1992 43.264 17.169 26.095
1993 40.797 18.996 21.801
1994 36.850 20.913 15.937
1995 39.497 36.836 2.661
1996 57.265 40.348 16.917

enero 2.972 3.953 -981
febrero 3.347 4.985 -1.638
marzo 4.242 2.816 1.426
abril 3.175 3.606 -431
mayo 3.401 3.194 207
junio 4.398 2.861 1.537
julio 6.314 3.004 3.310
agosto 2.787 1.234 1.553
septbre. 5.797 3.515 2.282
octubre 7.201 3.773 3.427
novbre. 7.517 3.617 3.899
dicbre. 6.114 3.790 2.324

1997 79.793 35.402 44.391
enero 3.072 3.180 -108
febrero 5.733 2.525 3.208
marzo 6.949 1.106 5.843
abril 6.771 2.216 4.555
mayo 7.200 2.295 4.905
junio 8.563 2.522 6.041
julio 5.476 3.018 2.458
agosto 3.801 1.562 2.239
septbre. 9.208 4.628 4.580
octubre 11.093 4.556 6.537
novbre. 7.578 5.101 2.477
dicbre. 4.349 2.693 1.656

1998 72.834 44.295 28.538
enero 3.164 2.559 605
febrero 8.996 2.710 6.286
marzo 7.013 3.460 3.553
abril 6.786 3.381 3.405
mayo 5.259 3.710 1.549
junio 7.818 3.897 3.921
julio 6.062 3.851 2.211
agosto 4.254 3.210 1.044
septbre. 5.333 4.512 821
octubre 5.810 5.003 807
novbre. 7.633 4.575 3.057
dicbre. 4.706 3.428 1.277

1999
enero 4.873 3.344 1.529
febrero 6.371 3.752 2.619
marzo 6.009 3.518 2.491

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda: Información Estadística sobre el Comercio Exterior



CUADRO 35
MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS

TOTAL CAMIONES Y
FURGONETAS

AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS TRACTORES Y
OTROS

VEHÍCULOS

1991 14.386 4.141 13 8.935 1.191 106
1992 15.426 4.266 23 10.172 899 66
1993 11.009 3.092 32 7.429 423 33
1994 11.271 3.104 17 7.806 297 47
1995 9.183 2.627 15 6.155 285 101
1996 10.970 3.707 16 6.903 233 111

enero 727 214 7 480 15 11
febrero 772 245 1 503 8 15
marzo 958 304 2 621 18 13
abril 796 274 1 495 21 5
mayo 987 321 1 633 27 5
junio 827 238 2 548 35 4
julio 1.155 292 0 819 28 16
agosto 716 243 1 451 13 8
septbre. 869 328 1 514 15 11
octubre 953 362 0 556 25 10
novbre. 1.043 427 0 589 20 7
dicbre. 1.167 459 0 694 8 6

1997 13.654 4.870 21 8.337 293 133
enero 936 359 1 544 16 16
febrero 791 272 5 487 21 6
marzo 1.181 394 2 749 24 12
abril 1.247 455 1 759 21 11
mayo 1.135 415 5 675 30 10
junio 1.112 411 2 657 29 13
julio 1.449 482 1 900 51 15
agosto 903 298 - 581 17 7
septbre. 993 346 1 606 26 14
octubre 1.262 441 1 779 27 14
novbre. 1.206 500 2 679 16 9
dicbre. 1.439 497 - 921 15 6

1998 15.537 4.523 35 10.367 427 185
enero 1.070 383 4 637 24 22
febrero 1.181 389 2 754 21 15
marzo 1.295 418 4 815 34 24
abril 1.321 436 8 825 42 10
mayo 1.143 352 5 738 30 18
junio (*) 1.466 404 3 1.003 39 17
julio (*) 1.738 444 3 1.199 76 16
agosto (*) 1.023 314 3 666 36 4
septbre. (*) 1.021 341 1 636 34 9
octubre (*) 1.381 357 2 966 40 16
novbre. (*) 1.443 328 - 1.065 29 21
dicbre. (*) 1.455 357 - 1.063 22 13

1999
enero (*) 1.330 370 4 900 22 34
febrero (*) 1.436 392 6 990 33 15
marzo (*) 1.725 427 5 1.194 50 15

(*) Datos provisionales
Fuente: Dirección General de Tráfico y Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén



CUADRO 36
SOCIEDADES MERCANTILES (capital en miles de pesetas)

CREADAS AMPLIACIONES DE
CAPITAL

DISUELTAS

NÚMERO CAPITAL
SUSCRITO

NÚMERO CAPITAL
AMPLIADO

TOTAL VOLUNTARIA POR
FUSIÓN

OTRAS

1990 335 2.836.000   49 1.090.000 9 9 -- --
1991 488 2.293.000   79 2.440.000 14 13 1 --
1992 573 2.669.000 182 2.865.000 56 54 2 --
1993 631 2.393.000 133 5.648.000 41 38 3 --
1994 760 2.258.000 101 4.341.000 25 25 -- --
1995 788 2.134.000   99 2.279.000 26 24 2 --
1996 (*) 634 1.767.000   98 2.626.000 107 45 2 60

enero   63 142.800   11 151.360 17   7 -- 10
febrero   78 192.499   14 303.128   6   6 -- --
marzo   98 233.010     6 69.400 21   4 1 16
abril   56 128.354     6 183.510   8   6 --   2
mayo   54 130.125   14 471.269   6   4 --   2
junio   50 55.852     7 338.408   5   2 --   3
julio   41 68.551     7 268.750 16   4 -- 12
agosto   56 149.112     3 98.380   4   4 -- --
septbre.   18 30.802     2 20.650   2 -- --   2
octubre   44 69.514     7 101.795   6   2 --   4
novbre.   36 436.921   12 277.280   3   2 1 --
dicbre.   23 85.600     5 171.950   7   1 --   6

1997 682 2.016.371 123 3.033.158 48 42 1   5
enero   80 307.804   13 191.425   7   3 --   4
febrero   61 163.704     8 181.977   5   5 -- --
marzo   62 151.263   10 157.291   8   8 -- --
abril   63 132.706     8 120.060   2   2 -- --
mayo   69 127.020     7 90.343   4   4 -- --
junio   38 161.937     6 398.822   1   1 -- --
julio   49 99.901   10 85.810   2   2 -- --
agosto   46 266.482     7 102.390   3   3 -- --
septbre.   57 69.816     5 62.455 -- -- -- --
octubre   51 144.003   23 530.851   7   7 -- --
novbre.   57 111.276     9 175.097   3   3 -- --
dicbre.   49 280.459   17 936.637   6   4 1 1

1998 698 3.163.021 155 2.863.864 38 35 3 --
enero   81 547.803   15 187.638   3   3 -- --
febrero   70 232.489   12 215.741   3   3 -- --
marzo   67 508.553   13 134.895   5   5 -- --
abril   62 134.519     6 50.464   1   1 -- --
mayo   63 151.826   12 111.001   5   4 1 --
junio   50 433.324   17 395.393   3   3 -- --
julio   61 175.966     7 195.610   4   4 -- --
agosto   19 99.502     9 98.145   1   1 -- --
septbre.   60 283.439   16 389.071   3   3 -- --
octubre   72 335.255   24 702.876   7   5 2 --
novbre.   45 116.595   13 238.130   2   2 -- --
dicbre.   48 143.750   11 144.900   1   1 -- --

1999
enero   64 460.010   14 186.590   5   5 -- --
febrero   94 374.108   18 272.976   4   4 -- --
marzo   70 175.887   14 126.629   2   2 -- --
abril   61 257.851      8 811.669   6   6 -- --

(*) Los datos mensuales son provisionales y los anuales definitivos
Fuente: I.N.E.



CUADRO 37
DECLARACIONES DE QUIEBRA Y SUSPENSIONES DE PAGO (miles de pesetas)

QUIEBRAS SUSPENSIONES DE PAGO
NÚMERO ACTIVO PASIVO NÚMERO ACTIVO PASIVO

1990 -- -- -- 1 163.000 133.000
1991 2 ·· 22.000 2 256.000 146.000
1992 2 ·· 28.000 5 2.146.000 1.339.000
1993 3 10.000 107.000 2 513.000 337.000
1994 1 ·· ·· 7 1.659.000 1.165.000
1995 -- -- -- 3 1.901.559 1.574.252
1996 (*) 4 ·· ··  11 3.657.609 2.771.851

enero -- -- -- 2 1.253.572 1.050.792
febrero 1 ·· ·· 1 218.437 55.547
marzo -- -- -- 1 51.114 43.792
abril -- -- -- 1 431.000 142.000
mayo 1 42.295 88.767 3 1.110.823 946.363
junio 1 ·· ·· -- -- --
julio 1 ·· ·· -- -- --
agosto -- -- -- -- -- --
septbre. -- -- -- 1 234.000 209.000
octubre -- -- -- -- -- --
novbre. -- -- -- -- -- --
dicbre. -- -- -- 2 358.663 324.357

1997 (*) 1 153.399 154.079 6 4.104.190 3.288.325
enero -- -- -- -- -- --
febrero -- -- -- -- -- --
marzo -- -- -- 1 837.555 690.329
abril -- -- -- 1 332.595 161.669
mayo 1 153.399 154.079 -- -- --
junio -- -- -- -- -- --
julio -- -- -- -- -- --
agosto -- -- -- -- -- --
septbre. -- -- -- 2 356.641 208.177
octubre -- -- -- 1 1.162.417 1.162.417
novbre. -- -- -- -- -- --
dicbre. -- -- -- 1 1.414.982 1.065.733

1998 -- -- -- 3 469.130 357.536
enero -- -- -- -- -- --
febrero -- -- -- -- -- --
marzo -- -- -- -- -- --
abril -- -- -- -- -- --
mayo -- -- -- -- -- --
junio -- -- -- -- -- --
julio -- -- -- -- -- --
agosto -- -- -- -- -- --
septbre. -- -- -- 1 48.218 39.649
octubre -- -- -- -- -- --
novbre. -- -- -- 1 282.787 212.395
dicbre. -- -- -- 1 138.125 105.492

1999
enero -- -- -- -- -- --
febrero -- -- -- -- -- --
marzo -- -- -- -- -- --

(*) Datos definitivos
·· Falta el dato
-- Cero
Fuente: I.N.E.



CUADRO 38
FINANCIACIÓN DE VENTAS A PLAZO (miles de pesetas)

TOTAL VEHÍCULOS BIENES DE INVERSIÓN
VALOR AL
CONTADO

VALOR
FINANCIADO

VALOR AL
CONTADO

VALOR
FINANCIADO

VALOR AL
CONTADO

VALOR
FINANCIADO

1990 7.840.708 4.954.593 4.342.313 2.635.538 3.498.395 2.319.055
1991 6.907.015 4.225.336 4.192.984 2.492.190 2.714.031 1.733.146
1992 8.011.552 4.753.334 5.048.779 2.752.252 2.962.773 2.001.082
1993 9.631.412 5.316.871 6.868.639 3.736.588 2.762.773 1.580.283
1994 7.601.371 5.395.305 5.136.554 3.815.264 2.464.817 1.580.041
1995 7.673.146 4.314.819 5.312.206 2.843.102 2.360.940 1.471.717
1996 (*) 5.758.779 3.397.170 4.250.153 2.404.941 1.508.626 992.229

enero 560.774 318.216 478.350 268.172 82.424 50.044
febrero 456.741 266.366 354.236 198.385 102.505 67.981
marzo 298.992 182.473 174.789 98.229 124.203 84.244
abril 728.501 422.530 565.984 314.383 162.517 108.147
mayo 645.290 371.144 454.338 242.617 190.952 128.527
junio 260.777 149.643 162.561 85.236 98.216 64.407
julio 248.025 150.913 167.818 103.993 80.207 46.920
agosto 201.194 110.771 167.322 93.713 33.872 17.058
septbre. 564.824 346.651 439.092 247.122 125.732 99.529
octubre 615.853 361.680 452.265 269.830 163.588 91.850
novbre. 733.133 455.681 490.082 283.863 243.051 171.818
dicbre. 444.675 261.102 343.316 199.398 101.359 61.704

1997 (*) 7.019.370 4.380.920 4.804.160 2.922.003 2.215.210 1.458.917
enero 438.897 267.883 242.306 154.375 196.591 113.508
febrero 667.665 396.775 598.059 347.246 69.606 49.529
marzo 990.696 587.845 437.529 253.825 553.167 334.020
abril -- -- -- -- -- --
mayo 829.676 559.173 382.746 229.274 446.930 329.899
junio 590.599 349.993 471.810 290.719 118.789 59.274
julio 197.646 129.699 144.478 95.540 53.168 34.159
agosto -- -- -- -- -- --
septbre. 1.165.349 712.366 928.087 566.609 237.262 145.757
octubre -- -- -- -- -- --
novbre. 438.347 280.667 324.733 205.450 113.614 75.217
dicbre. 1.038.099 659.967 913.389 564.232 124.710 95.735

1998 6.996.239 4.592.191 4.746.216 2.862.113 2.250.023 1.730.078
enero 206.490 120.577 195.730 110.944 10.760 9.633
febrero 117.329 77.055 101.789 63.555 15.540 13.500
marzo 868.412 521.930 768.862 458.639 99.550 63.291
abril 613.879 380.107 384.370 224.637 229.509 155.470
mayo 689.840 421.969 565.106 345.390 124.734 76.579
junio 136.169 76.446 136.169 76.446 -- --
julio 1.452.193 963.109 865.890 528.376 586.303 434.733
agosto -- -- -- -- -- --
septbre. 1.412.229 956.786 816.408 490.584 595.821 466.202
octubre 5.800 4.870 5.800 4.870 -- --
novbre. 523.725 324.238 482.605 295.455 41.120 28.783
dicbre. 970.173 745.104 423.487 263.217 546.686 481.887

1999
enero -- -- -- -- -- --
febrero 1.206.718 805.558 801.714 503.435 405.004 302.123

(*) Los datos mensuales son provisionales y los anuales definitivos
Fuente: I.N.E.



CUADRO 39
EFECTOS DE COMERCIO DEVUELTOS IMPAGADOS (millones de pesetas)

TOTAL DE ENTIDADES
FINANCIERAS

TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAJAS DE
AHORROS

TOTAL DE COOPERAT.
DE CRÉDITO

NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE

1990 155.137 22.553    111.793 16.750 41.366 5.321 1.978 482
1991 133.046 21.824    101.016 16.732 29.807 4.485 2.223 608
1992 136.719 23.079    100.129 17.049 34.109 5.450 2.481 579
1993 130.530 25.254  91.367 17.387 35.960 7.044 3.203 824
1994 103.413 18.849  73.519 13.573 27.188 4.694 2.697 582
1995   90.743 16.477  65.132 12.135 23.599 3.894 2.012 447
1996 (*)   83.059 15.788  60.141 11.657 20.352 3.581 2.566 550

enero     8.025   1.406    5.797   1.030   1.996   327 232  49
febrero     6.395   1.292    4.567      988   1.642   267 186  37
marzo     6.922   1.419    5.035   1.050   1.686   324 201  46
abril     6.687   1.323    4.751      963   1.696   315 240  45
mayo     7.477   1.342    5.302      917   1.932   383 243  42
junio     6.689   1.215    4.937      907   1.532   254 220  54
julio     7.931   1.465    5.877   1.090   1.816   315 238  60
agosto     6.504   1.162    4.664      869   1.657   254 183  39
septbre.     5.768   1.126    4.154      841   1.433   245 181  39
octubre     6.666   1.368    4.829   1.004   1.608   309 229  55
novbre.     6.354   1.233    4.611      906   1.539   286 204  41
dicbre.     7.641   1.437    5.617   1.092   1.815   302 209  43

1997 (*)   70.426 13.169  48.105   9.174 19.988 3.529 2.333 465
enero     7.882   1.583    5.665   1.189   1.962   347 255  46
febrero     5.806   1.161    4.062      861   1.583   266 161  34
marzo     5.685   1.127    4.062      852   1.462   246 161  30
abril     6.095   1.230    4.189      855   1.732   331 174  44
mayo     5.933   1.060    4.007      759   1.707   266 219  35
junio     5.845      960    3.969      650   1.679   274 197  36
julio     6.018   1.112    3.951      751   1.844   307 223  53
agosto     4.708      844    3.065      583   1.474   231 169  30
septbre.     5.044      939    3.391      647   1.469   248 184  44
octubre     5.593   1.074    3.681      686   1.713   347 199  40
novbre.     5.101      917    3.490      612   1.428   270 183  35
dicbre.     6.716   1.162    4.573      729   1.935   396 208  38

1998   60.379 11.685  39.160   7.518 18.548 3.597  2.671 573
enero     6.674   1.240    4.188      764   2.209   415 277  61
febrero     4.535      862    2.813      515   1.526   309 196  38
marzo     5.088      997    3.275      623   1.558   325 255  49
abril     4.678      928    3.012      577   1.406   299 260  52
mayo     4.790      885    3.052      563   1.550   279 188  42
junio     5.367      921    3.558      624   1.606   257 203  40
julio     5.390   1.031    3.585      677   1.564   306 241  48
agosto     4.272      795    2.757      534   1.317   225 198  36
septbre.     4.374      932    2.944      619   1.254   271 176  42
octubre     4.794   1.033    3.186      697   1.407   296 201  40
novbre.     4.725      907    3.153      601   1.344   251 228  55
dicbre.     5.692   1.158    3.637      724   1.807   364 248  70

1999
enero     5.145   1.038    3.356      649   1.584   340 205  49
febrero     4.207      890    2.736      599   1.304   258 167  32
marzo     4.943   1.145    3.158      775   1.605   332 180  38
abril     4.168      893    2.712      590   1.300   265 156  38

(*) Datos definitivos
Fuente: I.N.E.
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1. INTRODUCCIÓN1

Esta monografía se suma a las anteriores que el Observatorio

económico de la provincia de Jaén viene ofreciendo sobre los diferentes

campos de interés de la realidad económica provincial. En esta ocasión

se aborda el análisis del mercado de trabajo jiennense y su problemática,

parcela que por su incidencia social adquiere una especial relevancia.

Nunca el fenómeno del desempleo, en realidad un exceso de oferta de

trabajo, había adquirido en las economías occidentales la importancia

absoluta y relativa que ha alcanzado en este cuarto final de siglo, a pesar

de ser precisamente ésta una de las etapas de mayor estabilidad política

y social, así como de desarrollo económico. Además, debemos

considerar que el problema del paro masivo y persistente que ha

padecido la economía española en las últimas décadas ha alcanzado su

máxima expresión en Andalucía.

A tal fin, repasaremos las tendencias recientes que está

experimentando el mercado de trabajo en Jaén a través de la

observación de la evolución de sus principales componentes y de las

características particulares de los mismos. Ello será completado con un

análisis desde una perspectiva comparada de las mismas en relación

con las de su entorno autonómico y nacional. Se trata, en definitiva, de

conocer si el mercado de trabajo de Jaén comparte o no los problemas
                                                                   
1 Agradecemos la colaboración de Enrique Fernández, Trinidad Tormo y Angel Gómez de las
secciones de Prestaciones, Estadística y Observatorio Ocupacional de la Dirección Provincial del
INEM, así como de Francisco López del sindicato Comisiones Obreras, al facilitarnos todos ellos tan
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que presenta el mercado nacional en su conjunto y qué síntomas de

éstos se manifiestan con más intensidad. Por último, estudiaremos las

rasgos que reflejan un deterioro en las condiciones de trabajo y la

cobertura que presta el actual sistema de protección por desempleo. La

monografía se cierra con algunas consideraciones finales.

2. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS

A las estadísticas sobre empleo y paro no se les había prestado

demasiada atención hasta la crisis del período 1974-1985, cuando el

problema del desempleo comenzó a presentar un carácter acuciante.

Actualmente, éstas se han convertido en un material de trabajo

imprescindible para analizar la evolución y configuración de la demanda

y oferta de trabajo, así como para diseñar políticas de mejora. En la

elaboración de un estudio de estas características debe emplearse

conjuntamente información estadística de las dos fuentes fundamentales

que existen en el campo del empleo, es decir, del Instituto Nacional de

Empleo (INEM) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), que elabora

la Encuesta de Población Activa (EPA). Las sustanciales disparidades

que presentan los datos publicados por ambos organismos, derivada de

sus diferentes metodologías, no serán óbice para que los empleemos

simultáneamente, lo que nos proporcionará una visión más completa de

la realidad y la posibilidad de cotejar las tendencias. No obstante, para

analizar la evolución reciente de la población en Jaén en relación con su

actividad, ocupación y desempleo, nos centraremos preferentemente en

                                                                                                                                                                                                                 
amablemente la información que les hemos requerido.
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las cifras que contiene la EPA, a pesar de su carácter estimativo propio

de una encuesta2. Algunos de los factores que justifican tal decisión son

la actualización que presenta, el contenido de la misma que permite

aflorar alguna información que los registros de empleo no permiten3, su

periodicidad trimestral que nos facilita la realización de un seguimiento

detallado y puntual de la evolución de los diferentes indicadores que

emplearemos, así como su homologación internacional4, si bien somos

conscientes de que al descender al nivel provincial la muestra se reduce

por lo que los datos pierden representatividad respecto a los obtenidos

para el conjunto de España.

Junto a la información que proviene de estas dos fuentes se han

utilizado puntualmente datos procedentes de otros orígenes, como la

Tesorería de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales o la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía, más

apropiados para ser empleados como indicadores de aspectos

específicos. En cualquier caso, hemos encontrado las limitaciones de

información propias de un trabajo dirigido al estudio de una parcela

económica en el ámbito provincial, es decir, la no disponibilidad de

                                                                   
2 No podemos olvidar, por ejemplo, que la consideración de pertenencia de un sujeto a una categoría
u otra relacionada con el mercado de trabajo por parte de la EPA no está exenta de estar influida por
las cambiantes condiciones sociales y económicas. A ello se le suman frecuentes imputaciones que
se le realizan referentes a la infravaloración del volumen de empleo y a su paralela sobredimensión
en la parcela del paro. No obstante, también es cierto que el INEM o la Seguridad Social tampoco
tienen acceso a las cifras reales porque no todos los desempleados optan por inscribirse en el
primero y, a la vez, los trabajadores de la economía sumergida quedan excluidos de estos registros
administrativos, aspectos que pretenden ser corregidos por la EPA.
3 Las cifras registradas en el INEM se encuentran vinculadas directamente con la disposición de los
individuos a inscribirse en las oficinas dependiendo de que tengan derecho o no a prestaciones por
desempleo u otros conceptos, acceso a cursos, becas de formación, etc.
4 La oficina estadística comunitaria incorpora a sus publicaciones datos proporcionados por el INE,
quien los obtiene a través de una encuesta anual muy similar a la EPA. Asimismo, con carácter
mensual, aquella publica información estadística combinada procedente del INEM y EPA.
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determinados datos estadísticos referentes a algunos aspectos que

habríamos deseado estudiar.

El período de tiempo contemplado en este estudio comienza en

1976, al corresponder a ese año la primera información estadística

relativa al mercado de trabajo y desglosada a nivel provincial que

proporciona el INE. El propósito de emplear un horizonte tan amplio es,

en primer lugar, poder recoger los efectos de las convulsiones y

reestructuraciones de la economía que han tenido lugar en los últimos

veinte años, para comparar las analogías y diferencias de sus

consecuencias sobre el empleo y desempleo. En segundo lugar, nos

permite contemplar, con independencia del componente coyuntural que

explicaría sólo parcialmente el funcionamiento y evolución de este

mercado, su componente estructural, el cual evidencia que en las etapas

de mayor dinamismo económico también la tasa de desempleo se sitúa

en niveles muy elevados. No obstante, en el análisis de los aspectos

más característicos del actual mercado laboral jiennense nos ceñiremos

a un período más reducido y operativo.

Dado que el período temporal objeto de estudio culmina en 1998,

los datos procedentes del INE son recogidos bajo la metodología de tal

organismo en dicho año, prescindiendo de las novedades introducidas

en la misma a partir de la EPA publicada en el primer trimestre de 1999

como consecuencia de los cambios de criterio aplicados en la Encuesta

de Fuerza de Trabajo de la Unión Europea. Fundamentalmente, las

modificaciones radican en el empleo de diferentes técnicas de recogida
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de información y en la aparición de una nueva definición del concepto de

subempleados por insuficiencia de horas, a quienes se les considera

ocupados.

3. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA

EN JAÉN

El interés de efectuar un análisis específico sobre el volumen de la

población activa radica en que ésta constituye la oferta en el mercado de

trabajo, por lo que no puede obviarse su consideración en el estudio del

grado de adecuación que presenta respecto a la demanda de tal factor

productivo.

El inicio de la crisis económica de los setenta, que marcó el

comienzo de una etapa de reducción del número de activos en Jaén, fue

seguida por unos años de estancamiento de tal variable, hasta que a

partir de 1984 esta tendencia desfavorable es sustituida por una clara

recuperación de la misma, la cual perduró hasta 1991. Como recoge la

tercera columna del cuadro A.15, referida a la evolución del volumen de

población activa total, es en tal fecha cuando se reanuda un período

donde la reducción que se registra es tan ligera que apenas refleja la

crisis de empleo que se estaba produciendo, a diferencia de lo sucedido

en la crisis originada por el alza del precio del crudo. Posteriormente,

                                                                   
5 La diferente evolución y composición de la población activa por sexos requiere que establezcamos
una diferenciación para el colectivo femenino y masculino en la presentación de los datos de este
cuadro.



Observatorio económico de la provincia de Jaén                    Junio 1999

136

tiene lugar un nuevo crecimiento del volumen de la población activa,

aunque en 1998 de nuevo se frena.

La descrita evolución de la actividad en Jaén es protagonizada por

las mujeres, dado que el volumen que representa la población activa

masculina prácticamente no ha mostrado ninguna modificación durante

el amplio escenario temporal analizado. En cambio, es en el colectivo

femenino en el que se constata un intenso desarrollo de la actividad,

prueba, una vez más, de la incorporación de la mujer al mercado laboral,

que en España se ha manifestado desde mediados de los sesenta, y de

que las fluctuaciones de la oferta de trabajo no se explican sólo por la

presión demográfica. Todo ello se ha traducido en la creciente

proporción de la población activa que corresponde a  las mujeres -

mostrada en el gráfico 1-, frente a la reducción de la de los activos

masculinos. Sin embargo, a pesar de esta tendencia a largo plazo que se

viene plasmando, dicho comportamiento tradicionalmente ha sido mucho

más sensible a la coyuntura económica y social, como dejan patente las

superiores fluctuaciones ante las recesiones y expansiones económicas

que registran sus cifras en términos absolutos. En cualquier caso, el

desarrollo de la irrupción en el mundo laboral de la mujer está tan

asentado que la última crisis de empleo apenas se reflejó en las tasas de

variación de las cifras de la actividad femenina, a diferencia de lo que

ocurrió con los varones. Probablemente, como recoge MIGUEL, A. DE

(1992, p. 549), la existencia de los incentivos que suponen las

prestaciones del INEM ha reducido sensiblemente  el “desánimo” que

una situación de estas características implica. En este sentido, es
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especialmente representativo el comportamiento de las amas de casa

que se inscriben en los registros de tal organismo, cuando en otras

circunstancias habrían renunciado a autodeclararse como activas.

Gráfico 1: Distribución de la población
activa en Jaén por sexos (%)

La composición por sectores productivos de la oferta de trabajo en

Jaén ha experimentado algunas transformaciones a lo largo de las dos

últimas décadas que interesa subrayar. Para ello debemos analizar la

información sobre la distribución que muestra la población activa entre

los citados sectores contenida en el gráfico 2. En éste se observa como

en 1976 los dos tipos de actividad que absorbían la mayor parte de la

población activa eran la agricultura, en primer lugar, y los servicios, en

segundo lugar, aunque la diferencia era suave. Este perfil ha ido

variando progresivamente hacia un desarrollo de los segundos en

detrimento de la agricultura. De este modo, en la actualidad, aunque

siguen siendo los dos sectores prioritarios, los servicios protagonizan la

actividad laboral, dado que en 1998 casi el 44 por 100 de la población
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activa de la provincia de Jaén declaraba pertenecer a éstos.

Posteriormente, a través del análisis sectorial de los parados y ocupados,

esto es, los dos grupos integrantes de la población activa, justificaremos

estas tendencias.

Gráfico 2: Evolución de la población activa en
Jaén por sectores de actividad (%)

Para completar el análisis de esta parcela debemos relacionar las

cifras de activos con las de la población susceptible de acceder a tal

colectivo, es decir, la que se encuentra en edad para ello. A tal fin,

emplearemos el concepto de tasa de actividad. Se trata de un aspecto

importante, porque un crecimiento de la población activa total podría

deberse a un desarrollo del segundo grupo de personas citado6 y no a

cuestiones laborales u otros factores explicativos y, por lo tanto, podría

existir un enmascaramiento en la información, que este indicador elimina.

Puede comprobarse en el gráfico 3 que la tasa de actividad

                                                                   
6 No obstante, debemos tener en cuenta que la evolución de la natalidad afecta al volumen de
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Gráfico 3: Tasas de actividad en Jaén por
sexos (%)

femenina ha experimentado un importante desarrollo, llegando a

duplicarse al final del período observado, de manera paralela a la notable

reducción de la masculina. El resultado final es, en primer lugar, que la

tasa de actividad total prácticamente no se ha modificado y, en segundo

lugar, que en 1998 la tasa de actividad de los varones seguía duplicando

a la de las mujeres, a pesar del intenso recorte del margen entre ambas

que se ha producido. Teniendo en cuenta que las generaciones

femeninas más jóvenes son las que presentan las tasas de actividad

más elevadas y que irán reemplazando progresivamente a las más

maduras, se prevé que prosiga el desarrollo, tanto de la población activa

femenina como de su tasa de actividad.

Es una realidad contrastable que a mayor nivel de instrucción,

mayor es la proporción de mujeres que se encuadra en el colectivo de

población activa. En concreto, la tasa de actividad de mujeres con
                                                                                                                                                                                                                 
población activa con un retardo de dieciséis años.
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formación universitaria se acerca mucho a la de los varones. Por ello, el

aumento de los años de formación al que estamos asistiendo y la

generalización de la misma entre un importante porcentaje de la

población española se han traducido en un crecimiento de esta tasa en

las mujeres, mientras que el efecto es el inverso en los hombres, porque

sólo consigue retrasar su incorporación al trabajo, dado que

prácticamente todos se han calificado como población activa

tradicionalmente.

Con objeto de comparar la evolución de la población activa

registrada en la provincia de Jaén con la manifestada en su entorno

autonómico y nacional, revisaremos las tendencias que han mostrado las

tasas de actividad de las tres demarcaciones7, información que se

recoge en el cuadro A.2. Comprobamos como en Andalucía la tasa de

actividad se ha mantenido permanentemente en niveles inferiores a los

observados en el conjunto de España, situación que es aún más

acentuada en Jaén, donde en todo momento se ha encontrado por

debajo de la regional8. De este modo, en 1998 la tasa correspondiente a

Jaén era del 46,37 por 100 frente al 48,70 por 100 andaluz y el 49,99 por

100 español. No obstante, en Jaén y en línea con lo que ocurre en  el

conjunto de Andalucía se ha producido un ligero crecimiento de la tasa

de actividad mientras que para el conjunto de España prácticamente se

ha mostrado estancada durante todo el período observado. Esta

particular evolución encuentra su origen en la baja tasa de actividad de
                                                                   
7 Al tratarse de indicadores expresados en términos relativos se facilita la tarea del análisis
comparativo en ámbitos con muy diferentes volúmenes de población.
8 Esto ha propiciado que no se hayan registrado tasas de paro en Jaén tan altas como habrían
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partida en Andalucía, especialmente de las mujeres, y en su carácter

procíclico, que ha llevado a que la incorporación de la mujer al mercado

de trabajo se acelere en los períodos de recuperación económica,

aunque sin que se retraiga en los años de la última crisis.

Para finalizar, nos referiremos brevemente al colectivo de los

inactivos, el cual está integrado fundamentalmente por jubilados y amas

de casa, quienes han mostrado diferentes tendencias en su evolución.

Así, mientras que los primeros suponen un porcentaje que se ha

incrementado a un ritmo muy intenso debido a cuestiones demográficas

y de jubilación anticipada, a las segundas corresponde un porcentaje que

se ha reducido debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral.

De este modo, si en 1976 los jubilados sólo representaban el 18,80 por

100 de los inactivos de la provincia, en 1990 ya constituían el 36,36 por

100 y, en 1998, el 40,80 por 100. Las cifras de inactivas dedicadas a sus

labores han evolucionado del 68,04 por 100 del total de los inactivos al

40,70 por 100 de 1998. Otros componentes de la población inactiva son

los estudiantes y, por último, los incapacitados e inactivos en otra

situación no definida en las categorías anteriores. Posteriormente

volveremos a hacer referencia a estos grupos para analizar la relación de

dependencia que vienen manteniendo durante el período en estudio con

la población ocupada.

4. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL DE LA OCUPACIÓN Y EL

DESEMPLEO

                                                                                                                                                                                                                 
correspondido si se presentara una tasa similar a la del resto de España.
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El contenido del cuadro A.1, comentado con anterioridad, muestra

también la evolución del volumen de población ocupada y parada en la

provincia de Jaén durante el período 1976 a 1998, en términos globales y

por sexos. El descenso de la población activa, que conllevó la crisis de

los años setenta, fue especialmente intenso en el apartado de la

ocupación al registrar ésta una caída muy considerable. Desde 1976 a

1984, etapa caracterizada por el impacto energético y la subida de los

precios de otras materias primas, tuvo lugar una intensa destrucción de

empleo -no compensada debidamente con la creación de nuevos

puestos de trabajo-,  y la irrupción de un contingente de activos

desempleados sin precedentes. Debemos recordar, además, que a partir

de 1974 la emigración de los jiennenses hacia el resto de España o

extranjero comenzó a ser cada vez más reducida debido a que la

evolución económica repercutió desfavorablemente en las posibilidades

migratorias, de manera paralela al retorno  creciente de emigrantes a la

provincia. Como se señala en CUADRADO ROURA, J.R. (coord.) (1980,

p. 269), esta situación dio lugar a que la “vía ordinaria” por la que el

sistema económico español “resolvía” los problemas de subempleo o

desempleo de numerosos habitantes de esta zona de Andalucía quedara

prácticamente cerrada. No obstante, el recorte de la tasa de actividad

femenina evitó que se contabilizaran niveles mucho más elevados de

desempleo de los que se habrían registrado si ésta hubiese seguido

creciendo al mismo ritmo que lo hacía la población en edad de trabajar

de este colectivo, el más perjudicado por los efectos de la citada crisis

sobre el mercado laboral.
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Durante la etapa alcista del ciclo económico 1984 a 1991,

asistimos en Jaén a una importante recuperación de la ocupación, sobre

todo de la mujer, cuyo origen se encontró en la creación de un alto

número de puestos de trabajo, a la vez que no existe una tendencia clara

en la evolución de la población parada, a diferencia de lo que estaba

sucediendo en el resto del país, donde el proceso de reestructuración de

los sectores productivos desembocó en un aumento del paro aún más

intenso que en la década anterior.  A la creación en Jaén de empleo

durante estos años, especialmente asalariado, contribuyeron no sólo el

fuerte crecimiento de la demanda interna, característica de esta fase

económica, sino también la entrada en vigor de las nuevas formas de

contratación previstas tras la liberalización del mercado de trabajo que

tuvo lugar al producirse la reforma del Estatuto de los Trabajadores en el

verano de 1984.

A partir de 1991 acontece una nueva crisis de empleo que se

extendió hasta 1995, aunque en esta ocasión tal comportamiento es

imputable prácticamente sólo a los varones porque apenas se manifiesta

sobre la ocupación femenina. En estos cuatro años, la media de

ocupados en Jaén descendió en más de 28.000 personas como

consecuencia de una importante destrucción del empleo. No obstante,

los niveles de desempleo,  sobre todo femenino, siguieron elevándose

durante estos años porque la generación de empleo se mantuvo tan

escasa que no permitió reducir las bolsas de paro. Sin duda, la no

interrupción del volumen de población activa femenina, a pesar de la
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crisis económica que tenía lugar, ha generado la intensidad del paro

femenino, a diferencia de lo que había sucedido en la recesión

económica anterior, donde la reducción de aquella actuó como elemento

amortiguador de la gravedad del aumento del desempleo.

Debemos resaltar que, desde 1996 y hasta la actualidad,

paralelamente a la evolución económica favorable que se ha traducido

en un apreciable ritmo de crecimiento del PIB, así como en un

fortalecimiento de los componentes de la demanda interna -tanto del

consumo privado como de la formación bruta de capital-, está

produciéndose una elevación muy importante del volumen de la

población ocupada en esta provincia9, a la vez que se aprecia como la

cuantía de la población parada se reduce de modo considerable.

Concretamente, si desde la citada fecha a 1998 la media de ocupados se

ha elevado en 21,68 por 100, la de parados se ha reducido en un 41,03

por 100.

En el análisis del mercado de trabajo provincial es necesario

complementar la información proporcionada por la EPA sobre la

evolución del paro con las estadísticas que el INEM confecciona a partir

de las inscripciones de los desempleados en sus oficinas. Por otra parte,

las cifras de empleo publicadas a partir de la EPA podemos cotejarlas

con las de trabajadores en alta en el registro de la Tesorería General de

la Seguridad Social. Los datos suministrados por estas dos nuevas

                                                                   
9 Si bien los niveles de paro alcanzados en 1996 fueron especialmente elevados, registrándose una
media anual de 82.350 desempleados –según la EPA-, cifra claramente superior a la de cualquiera
de los años analizados en esta monografía.
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fuentes a las que hacemos referencia en esta ocasión,  incluidos en las

series estadísticas publicadas en los diferentes ejemplares del

Observatorio económico de la provincia de Jaén, muestran la existencia

de una cierta diferencia con los publicados por el INE, derivada del modo

de obtención de la información en un origen u otro. Para ilustrar estas

disparidades, podemos señalar que la cifra de paro total publicada por el

INEM para el conjunto de sectores en 1998 alcanzó la media de 22.914

desempleados -repartidos por municipios del modo que recoge el cuadro

A.3-, cifra que aproximadamente supone la mitad del mismo dato

proporcionado por la EPA10. Por otra parte y en referencia al mismo año,

la media de trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social,

agregando el conjunto de regímenes, era de 188.162 personas frente a

los 190.240 ocupados que indicara la EPA. No obstante, lo

verdaderamente relevante es que las tendencias sobre la evolución del

desempleo y ocupación coinciden con las que se desprenden de la EPA,

lo que implica su confirmación.

La evolución de las cifras de los contratos y colocaciones

registradas por el INEM no constituyen un indicador adecuado para su

empleo en un análisis estructural del mercado de trabajo, porque si bien

muestra una desarrollo importante en los últimos años, sólo una parte

pequeña de esta contratación corresponde a creación de empleo en la

provincia, mientras que en una cuantía mayoritaria se debe al
                                                                   
10 Debemos considerar que existen determinados colectivos como las personas que buscan trabajo
para un período inferior a tres meses o de menos de 20 horas semanales, estudiantes que
demandan su primer empleo, solicitantes de trabajo que asisten a un curso de formación
remunerado, personas que rechazan ofertas de empleo o rehusan realizar algún curso de formación,
los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía o Extremadura, etc., que si bien son catalogados



Observatorio económico de la provincia de Jaén                    Junio 1999

146

crecimiento de la contratación temporal, que posteriormente

estudiaremos, de modo que unos mismos individuos suscriben varios

contratos de trabajo en el mismo año. Nos referimos al incremento de la

rotación que se está produciendo con la generalización de esta

modalidad de contratación. Del mismo modo, desestimamos la utilización

de la apertura de nuevos centros de trabajo como un nuevo indicador

laboral, porque puede comprobarse que no necesariamente se traduce

en un volumen mayor de contratación11.

En cualquier caso, comprobamos durante el período objeto de este

estudio la existencia de fluctuaciones en la ocupación y el desempleo en

términos absolutos, donde la relación entre ambas variables ha sido en

algunas ocasiones paralela y en otras inversa. Como puntualizan

BLANES, A., GIL, F. y PÉREZ, J. (1996, pp.151-152), ello impide

sostener que la explicación del creciente desempleo se encuentre

principalmente en “...la incorporación de nuevos activos en búsqueda de

su primer empleo. Por el contrario, las coyunturas de crisis de empleo

simultanean su aumento absoluto con la reducción del número de

ocupados y, como ya se ha visto, con la reducción drástica del ritmo de

crecimiento de la población activa. Todo ello evidencia la intensidad  con

la que desaparecen los puestos de trabajo ya existentes y la escasa

consolidación de la actividad en nuestro país, especialmente la

femenina, y prefigura unas pautas en la relación entre empleo y paro que

                                                                                                                                                                                                                 
como parados en la EPA no lo son por el INEM.
11 Así, por ejemplo, a pesar de que en 1998 se abrieron en Jaén 647 centros frente a los 709 de
1997, dieron trabajo a 2.773 personas, mientras en el año anterior sólo lo hicieron a 2.081.
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hacen que las tasas de paro resulten doblemente sensibles a la

coyuntura económica”.

La evolución de los diferentes colectivos que integran la

población12 según su relación con la actividad implica cambios en los

vínculos de mantenimiento y dependencia13 que estos grupos presentan

entre sí. Al fin y al cabo, la subsistencia tanto de los parados como de los

inactivos corre a cargo de los ocupados, al ser éstos los únicos que

“producen”. El gráfico 4 pone de relieve que la citada relación de

“dependencia” ha crecido en Jaén suavemente a lo largo del período

analizado, dado que la brecha que separa a la población ocupada de la

total se ha ido incrementando paulatinamente, sobre todo debido al

crecimiento de los parados, pero también de los inactivos. Si bien en los

primeros años estudiados el volumen de la población ocupada respecto

a la población total mayor de 16 años superaba el 40 por 100, en los

últimos esta cifra ha rondado sólo el 30 por 100, aunque en 1998 se

elevó al 36 por 100. No obstante, esta situación no resulta tan alarmante

como pueda parecer en principio dada la existencia de un importante

volumen de ocupados potenciales, a pesar del descenso de la natalidad

iniciado en la mitad de la década de los setenta. En relación con ello,

TOHARIA, L. y MURO, J. (1988, pp.42-52) destacan las posibilidades de

crecimiento de la actividad femenina y de los jóvenes, con alto nivel de

instrucción y escasas exigencias laborales y salariales en su acceso al
                                                                   
12 Inactivos, parados, ocupados y población contada aparte. Esta última recoge a los varones que
cumplen el servicio militar o el servicio social sustitutorio, independientemente de que a la vez
trabajen o no.
13 Esta dependencia no es un fenómeno nuevo, sino que ha existido siempre en el conjunto del
mercado de trabajo andaluz y español, como muestran MORILLAS, A. y SÁNCHEZ, J. (1990) y
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primer empleo, por lo que el problema sigue siendo la escasa creación

de puestos de trabajo y no la falta de oferta de mano de obra.

                                                                                                                                                                                                                 
JIMENO, J.F. y TOHARIA, L. (1992)
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Gráfico 4: Evolución de las categorías de la
población jiennense según su
relación con la actividad (%)

En términos comparativos, la tasa de desempleo correspondiente a

la provincia, si bien ha sido tradicionalmente superior a la alcanzada en

el país, se ha situado en niveles más reducidos que la andaluza, salvo en

1984 y 1996, momentos en que experimenta un notable repunte (ver

cuadro A.2). Este comportamiento es especialmente alentador en el

último año del que disponemos de información, cuando se reduce tan

intensamente que se muestra muy cerca de la tasa nacional. Así, en

1998 la tasa de desempleo correspondiente a Jaén se ha situado en el

20,33 por 100, mientras que la misma para la comunidad autónoma ha

sido de 29,45 por 100 a la vez que la cifra nacional fue del 18,82 por

10014, en todos los casos según la EPA.

                                                                   
14 Para contemplar la magnitud del problema debemos considerar que la tasa de paro en España es
muy superior a la registrada en el resto de la Europa Occidental. En concreto, según la OCDE, el
índice de paro de la UE fue de 10,7 por 100 en 1997 y de 10,3 por 100 en el primer trimestre de
1998.
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En relación con el análisis comparativo de la evolución de la tasa

de ocupación jiennense, encontramos que ha oscilado entre la andaluza

y la española, aunque se ha aproximado más a la primera (también en

cuadro A.2). A la nacional ha correspondido permanentemente un nivel

superior, presentando respecto a la autonómica una brecha de

separación que ha tendido a incrementarse. A pesar de ello, asistimos a

un importante acercamiento de la cifra provincial a la nacional en 1998.

Deteniéndonos a comparar los ritmos de disminución de la tasa de

ocupación, encontramos que desde la mitad de la década de los

ochenta, el ritmo de destrucción de empleo ha sido más intenso en

Andalucía, y más aún en Jaén durante los noventa, que en España15. Sin

embargo, al finalizar el período observado desaparece en Jaén esta

tendencia al registrarse una creación de empleo significativamente

superior en todos los sectores, pero fundamentalmente en el agrario, a la

que tiene lugar en el resto del país.

En el campo de las características comunes que se encuentran en

la comparación de los mercados provincial, autonómico y nacional

debemos referirnos a las grandes dificultades encontradas en la creación

de empleo neto, si bien son mayores en Andalucía y Jaén que en

España considerada en su conjunto. En la totalidad del ámbito temporal

de observación no encontramos ninguna ocasión donde comience y se

consolide una clara tendencia al aumento en términos netos del número

de empleos en Jaén. En este sentido, también tenemos que destacar

                                                                   
15 Posteriormente, a través de un análisis sectorial, justificaremos que la responsabilidad de ello se
halla únicamente en la evolución de la ocupación agraria.



Observatorio económico de la provincia de Jaén                    Junio 1999

151

como rasgo compartido por los tres ámbitos el notable dinamismo en la

creación y destrucción de empleo, especialmente vinculado a las

oscilaciones de los ciclos económicos.

Un nuevo aspecto que es preciso considerar es la distribución de la

población empleada y parada entre los diferentes sectores de actividad

económica (cuadro A.4 y gráficos 5 y 6). El sector de servicios ha sido el

que más empleos ha ofertado a lo largo del amplio período contemplado

-debido a la terciarización, a la creciente complejidad social ante la que

los individuos reclaman más información y al crecimiento del sector

público-, a  la vez que el agrícola lo ha ido contrayendo. El resultado final

es que, en 1998, el primero haya acaparado la mitad del colectivo que

trabaja, mientras que el segundo sólo aporte el 23,83 por 100 del

empleo. Por otra parte, debemos referirnos a la relación entre los

parados y los citados sectores. Durante el período analizado se observa

una disminución de los desempleados del sector de la construcción, a la

vez que un crecimiento de los del sector servicios16, en lo cual ha influido

el desarrollo de las nuevas tecnologías, según recoge GARRIDO

MEDINA, L. (1991). En cualquier caso, al agrícola están vinculados en

1998 cerca del 40 por 100 de los desempleados, mientras que un 29,39

por 100 de éstos no pueden ser clasificados en ningún sector. No en

vano, un volumen importante de los desempleados no han trabajado con

                                                                   
16 Se está produciendo una importante transformación de estos puestos de trabajo. Los empleos que
se crean están relacionados con la atención directa al público y, en general, a actividades que no
pueden ser delegadas a las nuevas tecnologías.
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anterioridad; son los denominados parados en busca del primer

empleo17.

Gráfico 5: Distribución de la población
ocupada en Jaén por sectores
económicos (%)

Gráfico 6: Distribución de la población
parada en Jaén por sectores
económicos (%)

                                                                   
17 En 1998, cerca de 9.000 personas se encontraban en tal situación en Jaén, de los cuales casi
6.000 eran mujeres. Posteriormente trataremos el problema de los parados que aún no han accedido
a su primer empleo.
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La población activa vinculada al sector agrícola es la que muestra

unos niveles mayores de desempleo, habiendo experimentado en el

período analizado un claro perfil de crecimiento de éste debido a la

mecanización de las tareas (cuadro A.5 y gráficos 7 a 10). En 1998, el

29,82 por 100 de la población activa relacionada con esta actividad se

encontraba desempleada. La situación es menos grave en el resto de

sectores, aunque en todos ellos se aprecia la tendencia al alza de la

población parada en el conjunto de estos años. De este modo, en el

sector de la construcción sólo estaba desempleado el 11, 02 por 100 de

la población activa y en el sector de los servicios lo hacía únicamente el

9,16 por 100. Precisamente, PEDREÑO, A. y RÓDENAS, C. (1997, p.

278) señalan que la “...menor vulnerabilidad del sector servicios frente a

las fluctuaciones recesivas de la economía se relaciona con la

estabilidad de la demanda de subsectores como el educativo o el

sanitario (ambos con elevado peso del empleo público)”.

Gráfico 7: Relación empleo-desempleo en la
agricultura (%)
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Gráfico 8: Relación empleo-desempleo en la
industria (%)

Gráfico 9: Relación empleo-desempleo en la
construcción (%)

Gráfico 10: Relación empleo-desempleo en
los servicios (%)
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La comparación de las tasas de ocupación y paro correspondientes

a los diferentes sectores de actividad económica para Jaén, Andalucía y

España nos permite extraer nuevas conclusiones (consultar cuadros A.6

y A.7). Por una parte y comenzando por la ocupación, observamos que

tanto su evolución como los niveles alcanzados son similares en relación

con la industria, construcción y servicios en los tres ámbitos geográficos

objeto de nuestra atención. Esto es, en las circunscripciones analizadas,

las tasas de ocupación de la industria y construcción se han mantenido

aproximadamente estancadas desde 1981 a 199818, mientras que las

imputadas a los servicios se han reducido ligeramente y, por otra parte,

en los tres sectores de actividad se han mostrado en Jaén algo inferiores

durante los noventa que en el conjunto de España pero superiores que

en Andalucía. En cambio, el patrón de comportamiento de la ocupación

agrícola es mucho más diferenciado. Aunque se aprecia la nota común

de una intensa disminución de su tasa, ésta ha alcanzado cifras mucho

más reducidas en Andalucía y Jaén que en España, siendo, además, en

la década de los noventa claramente inferior en la provincia que en el

contexto autonómico, salvo en 1998. De este modo, aunque en el último

año observado este dato para el conjunto del país superaba al jiennense

en 12,31 puntos, en varios años de la actual década la brecha fue de

más de 30 puntos, no siendo nunca inferior a 20 desde 1991. Por otra

parte, como es obvio, en referencia a las tasas de paro se produce la

situación simétrica. El perfil sectorial del desempleo es relativamente

semejante en la industria, construcción y servicios (con tendencia a

                                                                   
18 Años para los que encontramos información disponible.



Observatorio económico de la provincia de Jaén                    Junio 1999

156

aumentar en éste último en las tres zonas), siendo las respectivas tasas

provinciales de desempleo en los noventa superiores a las españolas

pero inferiores a las autonómicas. De nuevo, las tasas de paro

contempladas en el sector agrícola presentan importantes disparidades

entre los tres ámbitos geográficos, de modo que se registran valores

mucho más intensos en Jaén, sobre todo, y Andalucía que en España en

su conjunto.

La importante destrucción de empleo agrario en que se traduce la

pérdida de peso de la agricultura en la economía, aunque se presenta en

los tres ámbitos espaciales, es especialmente intensa en Jaén debido a

las peculiaridades del cultivo del olivar –que ha propiciado una menor

necesidad de empleo en la fase de producción aunque no en la de

recolección-, todo ello a pesar de que en la provincia las actividades

agrarias mantienen una importancia relativa mayor que en Andalucía y

España y de que su dimensión económica ha disminuido de manera más

suave que en las otras zonas. La ausencia de alternativas para el

importante contingente de la población agraria se ha traducido en que, a

pesar de la tendencia a la pérdida de peso de la agricultura en la

estructura económica y la precariedad e inestabilidad que caracteriza a

su empleo, en Jaén y el resto de la región no se haya producido un

trasvase mayor de desempleados de este sector a otros, por lo que las

tasas de paro provinciales correspondientes permanecen en tan altos

niveles. Si a pesar de la intensa tendencia hacia la desagrarización se

mantiene un elevado peso del empleo provincial agrario, sólo es debido
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a la cuantía del elevado volumen del que partía y al mantenimiento de la

política de empleo rural.

Sería de esperar en una zona con los niveles de desempleo que ha

presentado esta provincia, que fuera claramente exportadora de mano de

obra a otras localizaciones geográficas con mejores condiciones

laborales, tendencia que actuaría mitigando las diferencias encontradas.

Sin embargo, los resultados de la EPA en relación a los flujos migratorios

y sobre la disposición de los individuos a aceptar este tipo de ofertas de

empleo señalan que la movilidad geográfica es muy reducida en la

Comunidad Autónoma, en general, aunque la funcional es claramente

superior.

5. LA INCIDENCIA DEL PARO Y LA OCUPACIÓN EN LOS

DIFERENTES ESTRATOS DE LA FUERZA DE TRABAJO

Los efectos del problema del desempleo no son uniformes en los

diferentes colectivos de la población en edad laboral, sino que se

manifiestan con una diferente intensidad según las características de los

individuos. Por ello es necesario que efectuemos un análisis de los

rasgos de los desempleados que nos permita poder trazar el perfil de las

personas que, con mayor probabilidad, se pueden encontrar afectados

en esta provincia. Para describir el perfil del parado jiennense podemos

emplear la información de las características de los desempleados

inscritos en el INEM como demandantes de empleo. Dado que los

rasgos que nos interesan son los actuales y que, además, en los últimos
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años no encontramos cambios sustanciales en los mismos19, nos

centraremos en las cifras correspondientes a 1998 (gráficos 11 a 14).

En primer lugar debemos referirnos a la estructura de los

desempleados en función de su edad. El crecimiento de la población

ocupada no se ha producido uniformemente por edades. Ha tenido lugar

un auténtico bloqueo en la entrada al mercado de trabajo de los jóvenes -

a la vez que una parte relevante de la destrucción de puestos de trabajo

recaía sobre éstos mismos-. Así, el empleo se ha concentrado en los

grupos centrales de edad, lo que ha tenido diversos efectos sobre la

prolongación del período formativo de los individuos, descenso de la

natalidad, presión sobre los sistemas de seguridad social, etc. Como

podemos comprobar en el gráfico 11, por edades el colectivo de los

parados en Jaén está integrado por personas muy jóvenes. En 1998, el

39,12 por 100 se encontraban entre los 25 y 34 años, siendo esta edad la

que corresponde al mayor porcentaje de desempleados.

                                                                   
19 Nos referimos al período 1994 a1998, que es al que corresponde la información del INEM que se
encuentra disponible o que presenta una metodología común.
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Gráfico 11: Desempleados inscritos en los
registros del INEM en Jaén por
grupos de edad. Año 1998 (media
anual)

En segundo lugar debemos analizar los rasgos característicos de

los parados en función de su nivel académico (gráfico 12). Los datos

suministrados por el INEM nos muestran que el desempleo se agudiza

para las personas que no han logrado acceder a un nivel de estudios

alto. En concreto, durante 1998, el 8,97 por 100 de los parados inscritos

en sus oficinas no tenían estudios o sólo poseían estudios primarios pero

sin el certificado de escolaridad, éste último era presentado por el 25,92

por 100 de este colectivo y otro 37,83 por 100 sólo había logrado

terminar la EGB. Esto quiere decir que los colectivos menos cualificados,

esto es, analfabetos, sin estudios o sólo con estudios primarios son

también los que han sufrido con mayor intensidad las consecuencias de

la reducción del empleo. Ello, junto con la generalización de la educación

y la jubilación de personas con un nivel de estudios reducido, han
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derivado sensiblemente en una mejora en la formación de la población

ocupada.

Gráfico 12: Desempleados inscritos en los
registros del INEM en Jaén por
nivel de estudios. Año 1998 (media
anual)

En tercer lugar, atendiendo a los sectores de actividad económica

(gráfico 13), el mayor volumen de demandantes de empleo se

encuentran relacionados con la agricultura y ganadería, industria

manufacturera, comercio y reparaciones y, por último, construcción. En

cuarto lugar encontramos que, estableciendo grandes grupos

profesionales, son los trabajadores no cualificados y los del sector

servicios los que acaparan el mayor porcentaje de los desempleados

inscritos (gráfico 14).
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Gráfico 13: Desempleados inscritos en los
registros del INEM en Jaén por
actividad económica. Año 1998
(media anual)

Gráfico 14: Desempleados inscritos en los
registros del INEM en Jaén por
grandes grupos profesionales. Año
1998 (media anual)
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Del mismo modo que en la población activa, encontramos

profundas diferencias en la evolución de la ocupación y el desempleo por

sexos que justifican que las analicemos con más detenimiento. La

actividad laboral ha sido tradicionalmente una característica de los

varones, por lo que las oscilaciones experimentadas por la población

masculina ocupada se han debido básicamente a las fluctuaciones

demográficas derivadas de la sustitución generacional, junto con algunos

otros factores como la prolongación del período de formación, la cual ha

equilibrado tendencias producidas por factores demográficos. Sin

embargo, el relevo generacional ha afectado de modo muy diferente al

colectivo femenino, porque mientras las mujeres con edades cercanas a

la de jubilación registran un bajo porcentaje de ocupación, las más

jóvenes lo presentan notablemente superior y también el de actividad,

siendo, además, generaciones más numerosas por corresponder su

nacimiento a una época de mayor natalidad. Todo ello produce un

crecimiento muy superior de la ocupación femenina respecto a la

masculina, como se constata en el gráfico 15, donde recogemos la

evolución desde 1976 del empleo y desempleo por sexos. En tal gráfico

también se observa el importante incremento del paro femenino desde la

segunda mitad de los ochenta. Estos resultados se traducen en que,

actualmente, la población femenina parada haya tendido a equipararse

con la masculina, pero no así con la ocupada, donde el porcentaje de

varones sigue siendo muy superior (gráficos 16 y 17).

Gráfico 15: Variación absoluta del número de
ocupados y parados en Jaén por
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sexos. Año base: 1976 (media
anual en miles)

Gráfico 16: Distribución de la población
ocupada en Jaén por sexos (%)

De todo lo anterior se deduce que, efectivamente, el problema del

desempleo discrimina en la provincia a los diferentes segmentos de la

fuerza de trabajo, siendo los colectivos de 25 a 34 años, de bajo nivel

cultural, vinculados a la agricultura e industria manufacturera y femenino,

los más proclives a padecerlo.
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Gráfico 17: Distribución de la población
ocupada en Jaén por sexos (%)

El elevado volumen de desempleo, especialmente de los colectivos

a los que acabamos de referirnos, es sobrellevado sin aumentos

significativos de la inestabilidad social o beligerancia sindical. Ello es

debido, en opinión de BLANES, A., GIL, F. y PÉREZ, J. (1996, p.152), a

la existencia de cuatro mecanismos de amortiguación: los subsidios de

desempleo, la solidaridad familiar, la opción por la alternativa educativa

por parte de los jóvenes y el trabajo encubierto, todos ellos posibilitados

por el aumento de la renta nacional, basado en la creciente productividad

de la población ocupada.

En el apartado de la distribución espacial del empleo y paro,

debemos tener en cuenta que es propio de Andalucía que las mayores

tasas de ocupación se den en los municipios grandes, mientras que en

los estrictamente rurales (considerando como tales los de menos de
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5.000 habitantes) son muy reducidas, como recoge SÁNCHEZ

FERNÁNDEZ, J. (1994, p.19-20). Del mismo modo, las mayores tasas

de paro son características de los municipios pequeños, donde se

concentra especialmente el desempleo referido a personas que han

perdido un empleo anterior, de mediana edad y baja cualificación,

características que les afianzan como firmes candidatos a parados de

larga duración. Por otra parte, los parados en busca del primer empleo

son más abundantes en los municipios grandes.

Junto a todo ello es necesario añadir la fuerte incidencia del paro

entre los individuos que habiendo trabajado antes están ahora parados,

frente a los parados que buscan su primer empleo, a pesar de la falta de

experiencia laboral de éstos últimos, lo cual también se encuentra

presente en el resto del país 20 (cuadro A.8). Prueba de ello es que en

Jaén, si bien la cifra de demandantes de empleo que no han trabajado

antes viene reduciéndose ininterrumpidamente desde la década de los

ochenta como en el resto del país, la proporción que representan

respecto al total de los parados es menor en la provincia que en

Andalucía y España. Estos hechos también son corroborados con las

cifras proporcionadas por el INEM, según las cuales en 1998 fue de

4.628 la media mensual de los demandantes de empleo de estas

características registrados, lo que supone un 20 por 100 de la cifra total,

siendo la brecha que separa a este colectivo de los desempleados que

con anterioridad habían trabajado notablemente inferior en toda esta

                                                                   
20 No por ello esta apreciación debiera conducirnos a falsas conclusiones relativas a que el problema
del paro no esté afectando a los jóvenes, considerando como tales a los menores de 25 años.
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década en relación con la registrada en los años ochenta. Esto es debido

a que esta mano de obra juvenil es absorbida por los empleos

temporales auspiciados por la reforma de la contratación laboral,

representando unos costes considerablemente más bajos que los del

resto de trabajadores.

En otro orden de cosas comprobamos, a partir de la información

recogida en el Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que existe en Jaén uno de

los niveles más bajos de toda Andalucía en recepción de extranjeros

como mano de obra, volumen que sólo es más reducido en Córdoba,

contrastando con la más elevada tramitación de permisos de trabajo para

extranjeros de Almería y Málaga, fundamentalmente. En cualquier caso,

los trabajadores de este origen empleados en Jaén son absorbidos, casi

en su totalidad, por los sectores agrario y de servicios.
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6. OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO

JIENNENSE

El mercado laboral de la provincia presenta ciertos rasgos y

particularidades a los que aún no hemos hecho referencia y que a

continuación pondremos de manifiesto. En primer lugar, debemos

destacar el fuerte carácter estacional del desempleo de Jaén frente al

nacional, es decir, que presenta una importante fluctuación en función de

la estación del año a la que se refiera. El peso en la estructura

económica provincial del cultivo del olivar conlleva que disminuya el paro

en una cuantía importante durante la época de la recolección de la

aceituna para incrementarse en los meses posteriores. A ello se suma la

reducción que tiene lugar a partir de abril y más aún en los meses

centrales de verano con la temporada turística. Por todo ello,

tradicionalmente, se produce en el otoño un fuerte incremento del paro

en la provincia de Jaén. A modo ilustrativo del fuerte fenómeno de la

estacionalidad laboral podemos recordar algunos datos ya presentados

en esta misma publicación en anteriores números, que mostraban como

el 75,8 por 100 de la contratación en el primer trimestre de 1998 se

registró en el sector agrario mientras que en la parte central del año,

concretamente en el tercer trimestre, el sector servicios aglutinó un 44,5

por 100 de la misma. El alto grado de estacionalidad en el empleo

también plantea problemas como las situaciones de escasez de fuerza

de trabajo que pueden producirse durante la temporada en que tiene

lugar la actividad, lo que podría traducirse en tensiones en el mercado de

trabajo.
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Es de destacar, asimismo, la diferente dirección que en Jaén está

cobrando recientemente la evolución del empleo asalariado respecto a la

observada en el ámbito nacional. Si en España se viene produciendo

una destrucción de éste a favor del autoempleo, en Jaén asistimos a la

potenciación del primero. No obstante, este comportamiento se debe

básicamente al desarrollo de la cuantía de trabajadores contratados

acogidos al régimen especial agrario con vistas a la obtención del

subsidio agrario, a la vez que el régimen especial de autónomos

prácticamente permanece estancado en estos últimos años. De este

modo, en 1998 se contabilizaron en los registros de la Tesorería General

de la Seguridad Social una media de 64.760 trabajadores acogidos al

régimen especial agrario, a los que habría que sumarles los 91.825 y

697, respectivamente, de los regímenes general y especial de las

trabajadoras del hogar, frente a sólo 30.879 registrados como

autónomos.

Uno de los más graves problemas que presenta el mercado de

trabajo en España es el predominio del desempleo de larga duración. En

toda Europa, en general, el paro no resulta un proceso cíclico, sino

acumulativo, de modo que cada etapa de recesión provoca desempleo,

mientras que en las expansiones apenas se produce creación de empleo.

Ello implica que el stock de trabajadores parados no pueda considerarse

como un colectivo que, de manera voluntaria o involuntaria, está en una

situación más o menos duradera de tránsito ante el acceso al próximo

empleo, sino que en muchos casos sus integrantes pueden considerarse
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excluidos de forma casi permanente del marco laboral21. Además, en las

épocas de mayor creación de empleo esta bolsa de parados no se reduce

porque la contratación se dirige a los recién incorporados al mercado

laboral, especialmente tras la irrupción a partir de 1984 de nuevas y más

flexibles modalidades de contratación para este colectivo.  De ahí que la

existencia de elevados volúmenes de parados de alta duración sea una de

las principales explicaciones para el caso español de la persistencia del

paro. Sin embargo, debemos referirnos a que en el ámbito provincial este

problema es más suave que en el nacional o autonómico, probablemente

debido a la importante demanda de mano de obra agraria que se requiere

en las campañas de recolección. En 199722 el 14,45 por 100 de los parados

registrados en Jaén llevaban entre un año y dos en tal situación, mientras

que el 21,87 por 100 se encontraban en tal circunstancia al menos dos

años, siendo denominados parados de larga y muy larga duración,

respectivamente (consultar cuadro A.9). Estas mismas cifras referentes a

Andalucía alcanzaron el 16,03 y 25, 91 por 100 durante el citado año y en

el caso de España fueron el 16,79 y 24,08 por 100, respectivamente. De

este modo, en dicho año sólo Almería aventajó claramente a Jaén en el

registro de menos paro de larga o muy larga duración, por las condiciones

de trabajo que se derivan de la

estructura productiva de aquélla, donde el turismo y los invernaderos

absorben, al menos temporalmente, un gran volumen de desempleados.

Como contraste, destacamos la elevada intensidad que muestra este

problema en Málaga y Sevilla, con 38,5 y 52,6 miles de individuos
                                                                   
21 La evidencia empírica muestra, además, que a mayor tiempo de permanencia en situación de
desempleado, menores probabilidades de reinserción en el mundo laboral por el “deterioro” que se
produce en ese capital humano.
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registrados como parados de más de un año de duración, lo que

corresponde, respectivamente, al 45,88 y 43,51 por 100 del total de los

registrados.

6.1. EL DETERIORO EN LAS CONDICIONES Y FUNCIONAMIENTO
DEL MERCADO DE TRABAJO

La crisis de empleo ha generado la proliferación de puestos de

trabajos inestables, escasamente remunerados y fácilmente

prescindibles. Principalmente son los jóvenes los que ocupan tales

empleos. Del mismo modo, han aumentado los trabajos a tiempo parcial

que, si bien se tratan de una opción más que se oferta dentro del mundo

laboral, debemos considerarlos como una forma de actividad que no

satisface a la población que emplea, dado que la mayor parte de ésta

opta sin éxito a los empleos a tiempo completo.

Un aspecto más que refleja el deterioro de las condiciones de

trabajo es la mayor inestabilidad de los empleos. Como señala

SEGURA, J. (1993), “...tanto la flexibilidad del mercado como la

estabilidad en el empleo son objetivos deseables para cualquier

sociedad, pero con frecuencia no son mutuamente compatibles”. En la

actualidad, las modalidades de contratos existentes permiten agregarlos

en las categorías siguientes: contratos fijos, temporales, a tiempo parcial

y otros no clasificables. Se observa en el cuadro A.10, donde se muestra

la evolución de los contratos provinciales suscritos por modalidades, en

                                                                                                                                                                                                                 
22 No disponible esta información para 1998.
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términos absolutos, el elevado y creciente índice de inestabilidad que

presenta el mercado de trabajo provincial. Así, sólo 3.612 de los 319.333

contratos registrados en el INEM dentro de la provincia de Jaén en 1998

podían considerarse fijos. Dentro de los contratos temporales, el que

más ha proliferado ha sido la variedad de eventual por circunstancias de

la producción o necesidades del mercado, dado que sólo esta modalidad

representó en 1998 cerca del 57 por 100 del total de contratos

registrados. En el cuadro A.11 se recoge también la evolución de las

modalidades de contratos, pero esta vez expresada en términos relativos

respecto al total de los mismos, con objeto de comparar las diferencias y

semejanzas que muestran las tendencias provinciales respecto a las

autonómicas y nacionales. Se comprueba que en Jaén la temporalidad

de los contratos es muy superior a la que se registra en Andalucía y,

sobre todo, España, al mismo tiempo que el porcentaje que constituye

esta modalidad contractual se encuentra estancado en Jaén mientras

evoluciona al descenso en el resto del territorio. Por otra parte, la

proporción  jiennense de contratos indefinidos, si bien es similar a la

andaluza, se muestra sensiblemente más reducida que la nacional. Un

último rasgo destacable es la escasa proporción de los contratos a

tiempo parcial firmados en Jaén en términos comparativos y el intenso

desarrollo de esta fórmula contractual que está teniendo lugar,

especialmente en el resto de Andalucía y España.

Junto a todo esto existen en Jaén importantes bolsas de economía

sumergida23 debido a la debilidad de su tejido empresarial, el cual

                                                                   
23 Por su naturaleza no existen datos oficiales de su volumen y, en aras del rigor, es difícil cuantificar
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persigue la competitividad vía abaratamiento del producto, en concreto, a

través del recorte de la remuneración a la mano de obra que permite el

mercado negro. Son tres los principales sectores donde se localiza en la

provincia de Jaén este fenómeno: textil, artesanía y trabajo doméstico.

Son, asimismo, tres las formas en que se manifiesta: no dar de alta al

trabajador, contratación de éste por menos horas de las que realmente

se le solicitan y la no declaración de las horas extraordinarias para

abonarlas a un coste menor del que les corresponden.

6.2 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

En la misma línea que la evolución del empleo, asistimos desde

1993 a un recorte en el número de beneficiarios de las prestaciones de

desempleo (agregando las contributivas, asistenciales y subsidios

agrarios), generalizado al conjunto de España y presente también en

Andalucía y Jaén (ver cuadro A.12). De un modo prácticamente

ininterrumpido, el número de personas que han disfrutado de esta

modalidad de ayuda en Jaén ha descendido en estos últimos ejercicios,

hasta llegar a alcanzar en 1998 un nivel que no se registraba desde

1985, siendo la media anual actual de 35.100 personas, con tendencia a

seguir disminuyendo en los primeros meses transcurridos de 1999. Ello

nos sitúa en una posición intermedia en la recepción de estas

prestaciones en Andalucía, donde se contabilizó una cifra media durante

el pasado año de 356.900 personas, es decir, los beneficiarios

jiennenses constituyeron el 9,83 por 100 del volumen de beneficiarios en

                                                                                                                                                                                                                 
su magnitud.
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Andalucía, mientras en el total de España este colectivo llegó constituir

un total de 1.130.100 individuos.

En este sentido, es necesario que cuantifiquemos también el grado

de la cobertura social del desempleo que estas prestaciones básicas

suponen. Concretamente, las estadísticas del INEM recogen que la

media anual de la tasa bruta de cobertura24 de beneficiarios de

prestaciones por desempleo (excluyendo los del sector agrario) fue en

1998 del 79,8 por 100, sólo siendo superada por la cifra almeriense en el

entorno regional, lo que deja patente el elevado nivel presentado en la

provincia respecto de la región y del país que se ha mantenido durante el

conjunto de años analizados. Así, el elevado grado de cobertura viene a

confirmar que el descenso del número de prestaciones únicamente se

debe a la favorable evolución del desempleo y no a un retroceso del nivel

de protección social.

En este capítulo de medidas de cobertura social del desempleo

debemos referirnos a alguna forma que es especialmente característica

del mercado andaluz y que presenta importantes efectos sobre el nivel

de renta de la población jiennense y su forma de organización del

trabajo. Nos referimos al subsidio agrario para trabajadores por cuenta

ajena eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la

Seguridad Social (REASS), que se encuentren desempleados y tengan

cubierto un mínimo de jornadas cotizadas.

                                                                   
24 Porcentaje de desempleados que perciben la prestación.
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La creación de este sistema de protección al desempleo ha

conducido a la generación de situaciones de creciente dependencia

respecto a este tipo de subsidio en las zonas rurales, como puede

deducirse del elevado número de beneficiarios que se encuentran en la

provincia de Jaén, en la misma línea de lo que se registra en el resto de

Andalucía, donde ya de por sí es muy superior que en el conjunto de

España (sólo Extremadura), como se deduce del cuadro A.13. El importe

total de esta ayuda en Jaén durante 1998 fue de 1.233.242.549 pesetas,

lo que constituye el 12,2 y 10,7 por 100, respectivamente, de lo percibido

por este concepto en Andalucía y en España. Esta cifra ha ido

permanentemente en ascenso, dado que se ha incrementado en esta

provincia en un 244,04 por 100 desde 1984. Una de las consecuencias

de este fenómeno es la elevación que ha producido en el censo de

trabajadores por cuenta ajena de la Seguridad Social, al contrario de lo

que sucede en el ámbito nacional. En concreto, la media mensual de

afiliados por cuenta ajena al Régimen Especial Agrario en 1998 fue de

64.760 personas, lo que supone un crecimiento respecto a la cifra de

1997 del 4,63 por 100, cuando ésta a su vez implicó un crecimiento del

4,69 por 100 respecto al mismo dato referido a 199625.

En este sentido, GARRIDO GONZÁLEZ, L. y GARCÍA ROA, J.

(1998, p.83) señalan que si bien estas medidas han frenado un posible

éxodo rural e implican una importante mejoría en las rentas de los

agricultores, también han introducido importantes distorsiones en el

                                                                   
25 La tendencia a acentuarse este fenómeno queda puesta de manifiesto si tenemos en cuenta que
en los tres primeros meses de 1999 esta cifra se ha incrementado en un 5,17 por 100 de media
mensual  respecto a la que corresponde a los mismos meses de 1998.
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mercado laboral agrícola al ser percibidas en ocasiones por grupos no

vinculados realmente a la actividad agraria y porque desincentivan la

realización de peonadas por encima de un determinado nivel. Junto a

ello, también han supuesto un freno a la concentración y necesaria

mejora de las explotaciones agrarias y una desmotivación en la

formación y capacitación de los individuos para otras actividades. Por

todo ello, para los citados autores, este sistema da lugar a un

enrarecimiento de las relaciones laborales y a fuertes desajustes en el

mercado laboral.

Del mismo modo, la existencia de un sistema especial de subsidios

al empleo (antiguo Plan de Empleo Rural o PER, que en la actualidad se

corresponde con los fondos de la AEPSA), orientado a personas

vinculadas al medio rural, con escasa cualificación y bajas posibilidades

de mejorarla, por lo que no cuentan con alternativas de empleo en otros

sectores, si bien no es específico de Andalucía y Extremadura sino que

se da en toda España, también contribuye a distorsionar la oferta de

trabajo, contribuyendo a la permanencia de la tasa de paro. Los fondos

que se repartieron fueron en 1998 de 2.322.290.849 pesetas sólo en la

provincia de Jaén.  En cualquier caso, las menores oportunidades en el

medio rural conducen a que una proporción muy importante de los hijos

de familias que acceden a estos fondos sigan siendo trabajadores en las

mismas condiciones.

7. A MODO DE CONCLUSIONES
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A la vista del favorable balance final de la evolución reciente de los

indicadores laborales en Jaén y de lo observado en los primeros meses

de 1999, -cuando sólo unos años antes se habían mostrado muy

negativos-, podemos encarar el futuro próximo con un moderado

optimismo. No en vano asistimos a un significativo crecimiento de la tasa

de actividad en los últimos ejercicios, a la vez que a un importante

acercamiento de la de ocupación en 1998 a los niveles nacionales y a un

intenso recorte de la tasa de desempleo desde 1996, que nos sitúa en

1998 a menos de dos puntos por encima de la tasa nacional, todo ello en

un contexto de crecimiento salarial por encima del registrado en el

entorno autonómico26. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta

evolución no es más que el reflejo de la fase expansiva que viene

experimentando la economía provincial desde hace dos años,

aproximadamente, que aún así persisten en la provincia tasas de paro

más elevadas que la media de España, Europa del euro o Unión

Europea y que los problemas estructurales continúan sin resolverse, nos

encontramos obligados a matizar nuestra percepción de la trayectoria del

mercado de trabajo provincial y a mantenernos en una postura escéptica

respecto a la posibilidad de que esta tendencia se consolide si no se

atajan las causas y factores generadores del desempleo27.

                                                                   
26 Durante los tres primeros trimestres de 1998, la media del índice salarial ponderado del total de
convenios fue en Jaén del 3,22 por 100, mientras que para el conjunto de Andalucía fue del 2,74 por
100. Estas mismas cifras referidas al año 1997 en su totalidad fueron, respectivamente, 4,20 por 100
y 3,18 por 100.

27 Por otra parte, también debemos considerar que las actuales y futuras generaciones de jóvenes
que se incorporan al mercado laboral al ser menos numerosas que sus predecesoras tras el recorte
demográfico de la natalidad iniciado a finales de los setenta, implicarán a medio y largo plazo el
incremento de la tasa de actividad sin que paralelamente aumente el número de activos en términos
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El problema del desempleo provincial constituye una realidad

compleja. A las causas y peculiaridades que comparte con el resto de

España28, hay que añadir otras más específicas de esta zona, entre las

que podríamos destacar las siguientes:

- Baja tasa de actividad en términos comparativos respecto al

conjunto nacional, especialmente en el caso del colectivo

femenino, lo que favorece que en los períodos de creación de

empleo ésta crezca de forma más rápida que la de ocupación,

con el consiguiente incremento de la tasa de paro.

- Elevados niveles de paro de larga duración que conducen a que

los individuos afectados persistan en esta situación debido al

desfase en que incurren respecto a los requisitos de los nuevos

empleos, aunque debido a la demanda de mano de obra en la

época de recolección de la aceituna, este problema reviste en la

provincia una gravedad menor que en términos autonómicos o

nacionales, donde alcanza una intensidad superior.

- Importante inestabilidad de los empleos, dada la mayor

temporalidad de los contratos provinciales que la que se

presenta en el resto de Andalucía y España.

                                                                                                                                                                                                                 
absolutos, lo que favorecerá una mejoría en los problemas actuales del mercado de trabajo.
28 No entraremos en las mismas. Entre otros muchos trabajos donde quedan recogidas destacamos
el de TOHARIA, L. (1998).
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- Inferior incidencia del paro entre los individuos que buscan su

primer empleo que en el resto de Andalucía y España. A pesar

de su menor experiencia, los jóvenes son contratados con el

objetivo de poder aplicarles un contrato temporal de menor

coste para el empresario, pero ello es a costa de los que ya han

trabajado antes.

- Alta participación de la agricultura en la estructura económica

provincial, muy centrada en el monocultivo del olivar, lo que

introduce un marcado carácter estacional a los puestos de

trabajo por lo que un volumen importante de la población

simultanea períodos de ocupación con otros de paro.

-  A lo anterior se suma la intensa destrucción de empleo agrario

que está teniendo lugar, a la vez que esta población tiene pocas

alternativas de acceder a un empleo en otro sector. Los

mecanismos de protección social rural actúan paliando los

efectos de esta situación.

- Escasa movilidad geográfica o reticencia por parte de los

individuos a cambiar su residencia como consecuencia del

acceso a un puesto de trabajo en otra zona, lo cual es una de

las causas de la persistencia del paro en Andalucía. En ello no

influyen sólo las dificultades que estos desplazamientos

suponen en los cambios de vivienda, sino también las

prestaciones por desempleo y el resto de mecanismos sociales
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de protección que impiden que la emigración en muchos casos

sea contemplada como una alternativa al desempleo.

- Importantes bolsas de economía sumergida ante la debilidad de

las empresas provinciales.

Para finalizar, si bien no es objetivo de un estudio de estas

características el efectuar un análisis pormenorizado de

recomendaciones de política económica, apuntaremos brevemente

algunas direcciones que deberían ser consideradas. En principio, estas

recomendaciones no se apartan de las que se refieren al mercado de

trabajo español, en general, referidas a la reforma del sistema de

establecimiento de salarios, de prestaciones por desempleo, etc. Sin

embargo, las peculiaridades del marco provincial y autonómico sí

aconsejan que las anteriores sean completadas con algunas otras

medidas como las que se señalan a continuación, todas ellas de carácter

complementario:

- Dotar a la estructura productiva provincial de una mayor

diversificación que compense el actual carácter estacional de un

porcentaje importante de la demanda de trabajo, el cual viene

determinado, fundamentalmente, por las campañas de recogida de

aceituna y la potenciación del turismo interior. En el campo de la

industria deberían favorecerse aquellos sectores cuya actividad punta

pueda combinarse con los períodos de desempleo estacional.
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- Mejorar los niveles de formación, cualificación y reciclaje para

reorientar a medio plazo la población dependiente del medio agrario

hacia otros sectores productivos.

- Favorecer y facilitar una mayor movilidad geográfica.

- Crear sustitutos al subsidio agrario y fondos AEPSA que, sin tener

efectos distorsionadores sobre la oferta de mano de obra (como el

anteriormente citado de reducción de la movilidad laboral, junto con

otros como la menor demanda de cualificación, desinterés por buscar

activamente un empleo, etc.), puedan mantener su carácter de

medidas redistributivas y de protección social.

- Fortalecer el tejido empresarial como herramienta para eliminar la

economía sumergida e incentivar la búsqueda por parte de aquel de

una mayor competitividad vía calidad y no sólo abaratamiento de

productos.
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Anexo
Estadístico



CUADRO A.1
POBLACIÓN ACTIVA, OCUPADA Y PARADA EN JAÉN POR SEXOS

(Media anual en miles de personas)

POBLACIÓN ACTIVA POBLACIÓN OCUPADA POBLACIÓN PARADA
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

1976 154,33 38,64 192,96 146,07 36,35 182,43 8,25 2,29 10,54
1977 149,14 47,63 196,78 140,62 44,32 184,95 8,52 3,31 11,83
1978 151,35 40,34 191,69 137,52 36,63 174,15 13,83 3,71 17,54
1979 148,17 45,80 193,98 129,84 42,11 171,94 18,34 3,69 22,03
1980 145,97 35,70 181,67 121,21 31,39 152,59 24,76 4,31 29,07
1981 146,54 36,72 183,25 123,32 32,88 156,20 23,22 3,84 27,06
1982 141,22 32,02 173,25 120,62 27,97 148,59 20,60 4,06 24,66
1983 143,68 35,02 178,69 121,98 30,37 152,34 21,70 4,65 26,35
1984 150,13 36,62 186,75 100,55 29,90 130,45 49,58 6,72 56,30
1985 155,76 41,84 197,60 115,88 34,55 150,44 39,87 7,30 47,17
1986 157,10 43,15 200,24 115,52 36,57 152,09 41,58 6,58 48,16
1987 159,52 52,74 212,26 116,03 38,40 154,43 43,49 14,34 57,83
1988 164,51 63,01 227,53 129,51 47,48 176,99 35,00 15,54 50,54
1989 159,23 59,96 219,19 119,64 41,13 160,76 39,59 18,84 58,43
1990 154,47 63,17 217,64 126,20 45,37 171,57 28,26 17,80 46,07
1991 157,67 73,26 230,93 128,43 48,15 176,57 29,24 25,12 54,36
1992 153,79 72,87 226,66 121,74 45,48 167,22 32,05 27,39 59,44
1993 153,02 72,70 225,72 112,28 41,77 154,05 40,74 30,93 71,67
1994 149,30 73,91 223,21 110,46 39,69 150,15 38,84 34,22 73,06
1995 144,60 77,00 221,60 107,26 41,11 148,37 37,34 35,90 73,23
1996 150,56 88,14 238,70 111,50 44,85 156,35 39,06 43,29 82,35
1997 150,09 90,55 241,45 119,14 49,33 168,48 31,76 41,22 72,97
1998 155,68 83,12 238,08 131,12 59,12 190,24 24,56 24,00 48,56

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.



CUADRO A.2
TASAS DE ACTIVIDAD, DESEMPLEO Y OCUPACIÓN EN JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (%)

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE DESEMPLEO TASA DE OCUPACIÓN
JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA

1976 43,94 46,07 51,29 5,46    9,68 4,56 94,54 90,32 95,44
1977 44,84 45,61 50,55 6,01 11,07 5,20 93,99 88,93 94,80
1978 43,71 44,93 49,96 9,15 12,47 6,97 90,85 87,53 93,03
1979 44,36 44,80 49,42 11,36 13,79 8,61 88,64 86,21 91,39
1980 41,41 43,91 48,77 16,00 17,52 11,41 84,00 82,48 88,59
1981 41,37 43,61 48,25 14,76 20,03 14,17 85,24 79,97 85,83
1982 38,52 43,46 48,16 14,23 20,53 16,02 85,77 79,47 83,98
1983 39,04 43,67 48,08 14,75 22,55 17,49 85,25 77,45 82,51
1984 40,11 43,30 47,67 30,15 29,17 20,25 69,85 70,83 79,75
1985 41,64 43,81 47,51 23,87 29,64 21,64 76,13 70,36 78,36
1986 41,49 44,18 47,79 24,05 30,39 21,23 75,95 69,61 78,77
1987 43,10 46,19 48,82 27,25 30,80 20,53 72,75 69,20 79,47
1988 45,37 47,20 49,12 22,21 28,90 49,48 77,79 71,10 80,52
1989 44,05 47,01 49,11 26,66 27,02 17,28 73,34 72,98 82,72
1990 44,47 47,19 49,36 21,17 25,57 16,25 78,83 74,43 83,75
1991 47,02 47,17 49,11 23,54 25,81 16,35 76,46 74,19 83,65
1992 45,55 47,25 48,90 26,22 28,15 18,40 73,78 71,85 81,60
1993 44,81 47,13 48,99 31,75 33,02 22,73 68,25 66,98 77,27
1994 44,42 47,41 48,96 32,73 34,63 24,17 67,27 65,37 75,83
1995 44,58 47,44 49,01 33,05 33,91 22,93 66,95 66,09 77,07
1996 47,02 48,25 49,61 34,50 32,45 22,21 65,50 67,55 77,79
1997 47,20 48,73 49,84 30,22 31,75 20,82 69,78 68,25 79,18
1998 46,37 48,70 49,99 20,33 29,45 18,82 79,67 70,55 81,18

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.



CUADRO A.3
PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS. AÑO 1998

(Media anual)

LOCALIDAD
Demandantes

activos parados
LOCALIDAD

Demandantes
activos parados

ALBANCHEZ DE ÚBEDA
ALCALÁ LA REAL
ALCAUDETE
ALDEAQUEMADA
ANDÚJAR
ARJONA
ARJONILLA
ARQUILLOS
BAEZA
BAILÉN
BAÑOS DE LA ENCINA
BEAS DE SEGURA
BEDMAR-GARCÍEZ
BEGÍJAR
BÉLMEZ DE LA MORALEDA
BENATAE
CABRA DEL SANTO CRISTO
CAMBIL
CAMPILLO DE ARENAS
CANENA
CARBONEROS
CÁRCHELES
CAROLINA, LA
CASTELLAR DE SANTISTEBAN
CASTILLO DE LOCUBÍN
CAZALILLA
CAZORLA
CHICLANA DE SEGURA
CHILLUÉVAR
ESCAÑUELA
ESPELUY
FRAILES
FUENSANTA DE MARTOS
FUERTE DEL REY
GÉNAVE
GUARDIA, LA
GUARROMÁN
LAHIGUERA
HIGUERA DE CALATRAVA
HINOJARES
HORNOS
HUELMA-SOLERA
HUESA
IBROS
IRUELA, LA
IZNATORAF
JABALQUINTO
JAÉN

          38
        559
        281
          17
     1.457
        110
          55
          29
        565
        753
        106
        258
          75
          69
          97
          12
          63
          81
          38
          87
          21
          20
     1.086
          72
          76
            8
        330
          11
          21
          25
          13
          27
          52
          27
          10
          55
          78
          27
            6
          12
          10
        193
          29
        135
          37
          29
          62
     5.344

JAMILENA
JIMENA
JÓDAR
LARVA
LINARES
LOPERA
LUPIÓN
MANCHA  REAL
MARMOLEJO
MARTOS
MENGÍBAR
MONTIZÓN
NAVAS DE SAN JUAN
NOALEJO
ORCERA
PEAL DE BECERRO
PEGALAJAR
PORCUNA
POZO ALCÓN
PUENTE DE GÉNAVE
PUERTA DE SEGURA, LA
QUESADA
RUS
SABIOTE
SANTA  ELENA
SANTIAGO DE CALATRAVA
SANTIAGO-PONTONES
SANTISTEBAN DEL PUERTO
SANTO TOMÉ
SEGURA DE LA SIERRA
SILES
SORIHUELA DEL GUADALIMAR
TORREBLASCOPEDRO
TORREDELCAMPO
TORREDONJIMENO
TORREPEROGIL
TORRES
TORRES DE ALBANCHÉZ
ÚBEDA
VALDEPEÑAS DE JAÉN
VILCHES
VILLACARRILLO
VILLANUEVA DE LA REINA
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
VILLARDOMPARDO
VILLARES, LOS
VILLARRODRIGO
VILLATORRES

          61
          34
        269
            7
     3.406
          48
          35
        172
        176
        422
        153
          25
        114
          23
          92
          78
          69
        110
        229
          38
          52
        113
        151
        124
          50
          15
          65
          86
          47
          65
          85
          37
          56
        359
        408
        308
          32
          17
     1.838
          49
        145
        299
          40
        145
          25
        121
          12
          48

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. Elaboración propia





CUADRO A.4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EMPLEADA Y PARADA EN JAÉN ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS

(%)

OCUPADOS PARADOS
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS NO CLASIFICABLES AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS NO CLASIFICABLES

1976 34,20 17,31 11,33 35,30 1,86 38,26 7,10 18,37 9,37 26,89
1977 38,41 17,72 9,77 34,04 0,06 31,36 8,79 16,90 10,65 32,30
1978 38,19 17,94 9,45 34,38 0,05 28,77 8,49 18,40 9,52 34,81
1979 41,35 15,90 9,11 33,65 0,00 32,97 5,35 9,66 4,67 47,35
1980 35,08 18,44 11,51 34,89 0,08 21,88 6,29 12,86 5,61 53,36
1981 33,49 17,30 13,34 35,83 0,04 24,72 7,39 13,15 8,91 45,83
1982 30,37 15,27 15,38 38,93 0,05 17,72 11,60 14,80 14,88 41,00
1983 32,19 14,89 15,95 36,97 0,00 18,14 9,53 13,32 13,43 45,58
1984 29,96 15,65 8,03 46,27 0,09 42,72 6,80 11,37 8,72 30,39
1985 36,49 14,01 7,38 41,47 0,65 46,65 8,16 10,79 10,48 23,91
1986 30,98 18,19 8,78 41,67 0,39 47,66 9,35 9,76 11,86 21,37
1987 22,85 21,23 10,51 45,42 0,00 42,52 7,56 8,80 13,82 27,30
1988 26,74 21,75 8,97 42,54 0,00 45,64 7,56 7,40 12,25 27,16
1989 22,11 20,29 10,01 47,59 0,00 40,84 10,82 7,38 14,09 26,89
1990 22,57 19,91 10,85 46,67 0,00 32,28 13,28 11,55 17,76 25,14
1991 18,63 24,05 9,49 47,84 0,00 33,85 10,95 9,16 19,34 26,70
1992 18,14 22,05 10,21 49,59 0,00 31,69 12,94 9,00 22,07 24,31
1993 14,95 20,91 10,41 53,73 0,00 32,90 11,62 11,25 19,23 25,00
1994 17,55 19,61 10,82 52,02 0,00 34,24 9,58 8,82 18,21 29,16
1995 16,37 17,15 11,60 54,88 0,00 36,38 6,20 7,84 18,28 31,30
1996 18,54 16,00 10,32 55,15 0,00 36,35 5,26 10,22 18,09 30,08
1997 22,85 15,24 9,47 52,43 0,00 42,41 6,02 6,00 18,35 27,23
1998 23,83 16,19 10,01 49,97 0,00 39,68 6,32 4,86 19,75 29,39

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.



CUADRO A.5
POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA EN JAÉN POR SECTORES ECONÓMICOS (%)

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS NO CLASIFICABLES
OCUPADOS PARADOS OCUPADOS PARADOS OCUPADOS PARADOS OCUPADOS PARADOS OCUPADOS PARADOS

1976 93,92   6,08 97,68   2,32 91,42   8,58 98,49  1,51 54,41   45,59
1977 95,04   4,96 96,92   3,08 90,03   9,97 98,04  1,96  2,75   97,25
1978 92,94   7,06 95,45   4,55 83,59 16,41 97,29  2,71  1,29   98,71
1979 90,72   9,28 95,86   4,14 88,03 11,97 98,25  1,75  0,00 100,00
1980 89,38 10,62 93,89   6,11 82,45 17,55 97,03  2,97  0,75   99,25
1981 88,66 11,34 93,11   6,89 85,41 14,59 95,87  4,13  0,47   99,53
1982 91,17   8,83 88,81 11,19 86,23 13,77 94,03  5,97  0,67   99,33
1983 91,12   8,88 90,04   9,96 87,38 12,62 94,09  5,91  0,00 100,00
1984 61,90 38,10 84,21 15,79 62,06 37,94 92,48  7,52  0,70   99,30
1985 71,39 28,61 84,55 15,45 68,58 31,42 92,66  7,34  8,03   91,97
1986 67,24 32,76 86,01 13,99 73,96 26,04 91,73  8,27  5,49   94,51
1987 58,93 41,07 88,24 11,76 76,13 23,87 89,77 10,23  0,00 100,00
1988 67,23 32,77 90,97   9,03 80,94 19,06 92,40  7,60  0,00 100,00
1989 59,84 40,16 83,77 16,23 78,87 21,13 90,29  9,71  0,00 100,00
1990 72,25 27,75 84,81 15,19 77,77 22,23 90,73  9,27  0,00 100,00
1991 64,13 35,87 87,71 12,29 77,08 22,92 88,93 11,07  0,00 100,00
1992 61,69 38,31 82,75 17,25 76,14 23,86 86,34 13,66  0,00 100,00
1993 49,41 50,59 79,45 20,55 66,56 33,44 85,73 14,27  0,00 100,00
1994 51,30 48,70 80,80 19,20 71,62 28,38 85,45 14,55  0,00 100,00
1995 47,69 52,31 84,86 15,14 74,99 25,01 85,88 14,12  0,00 100,00
1996 49,19 50,81 85,24 14,76 65,70 34,30 85,27 14,73  0,00 100,00
1997 55,44 44,56 85,40 14,60 78,47 21,53 86,84 13,16  0,00 100,00
1998 70,17 29,83 90,94   9,06 88,97 11,03 90,84  9,16  0,00 100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.



CUADRO A.6
TASAS DE OCUPACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS EN JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (%)

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS
Jaén Andalucía España Jaén Andalucía España Jaén Andalucía España Jaén Andalucía España

1981 88,66 83,68 94,88 93,11 87,70 90,28 85,41 66,07 72,93 95,87 90,79 93,61
1982 91,17 85,82 95,18 88,81 86,17 87,82 86,23 68,83 72,54 94,03 90,24 92,72
1983 91,12 84,77 95,08 90,04 84,41 86,96 87,38 67,47 71,68 94,09 90,03 91,74
1984 61,90 68,41 90,92 84,21 83,00 85,33 62,06 50,72 65,18 92,48 88,50 90,57
1985 71,39 68,21 89,23 84,55 81,02 84,12 68,58 52,81 65,37 92,66 87,35 89,57
1986 67,24 64,16 87,40 86,01 81,48 85,13 73,96 58,13 69,56 91,73 87,39 89,79
1987 58,93 63,53 86,96 88,24 84,73 89,27 76,13 67,29 77,98 89,77 87,69 90,81
1988 67,23 65,67 87,34 90,97 86,26 90,57 80,94 73,74 82,99 92,40 87,66 91,11
1989 59,84 64,07 87,52 83,77 86,60 91,32 78,87 77,35 85,11 90,29 88,09 91,49
1990 72,25 66,80 88,11 84,81 87,31 91,20 77,77 76,74 85,14 90,73 87,95 91,30
1991 64,13 66,44 87,27 87,71 85,79 89,88 77,08 71,47 83,82 88,93 87,09 90,86
1992 61,69 65,86 86,64 82,75 84,19 88,25 76,14 62,51 77,79 86,34 85,22 89,21
1993 49,41 61,56 84,93 79,45 78,03 83,00 66,56 55,64 71,14 85,73 81,74 86,36
1994 51,30 60,96 83,69 80,80 77,17 83,64 71,62 59,69 71,81 85,45 80,95 85,54
1995 47,69 55,43 81,90 84,86 81,46 86,80 74,99 65,51 76,96 85,88 82,32 86,85
1996 49,19 57,72 82,13 85,24 83,44 87,80 65,70 65,81 77,51 85,27 83,74 87,66
1997 55,44 58,90 81,07 85,40 83,88 89,69 78,47 69,43 80,43 86,84 84,15 88,64
1998 70,17 59,93 82,48 90,94 84,99 91,33 88,97 72,60 84,53 90,84 85,87 89,47

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.



CUADRO A.7
TASAS DE PARO POR SECTORES ECONÓMICOS EN JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (%)

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS
Jaén Andalucía España Jaén Andalucía España Jaén Andalucía España Jaén Andalucía España

1981 11,34 16,32   5,12   6,89 12,30   9,72 14,59 33,93 27,07   4,13   9,21   6,39
1982   8,83 14,18   4,82 11,19 13,83 12,18 13,77 31,17 27,46   5,97   9,76   7,28
1983   8,88 15,23   4,92   9,96 15,59 13,04 12,62 32,53 28,32   5,91   9,97   8,26
1984 38,10 31,59   9,08 15,79 17,00 14,67 37,94 49,28 34,82   7,52 11,50   9,43
1985 28,61 31,79 10,77 15,45 18,98 15,88 31,42 47,19 34,63   7,34 12,65 10,43
1986 32,76 35,84 12,60 13,99 18,52 14,87 26,04 41,87 30,44   8,27 12,61 10,21
1987 41,07 36,47 13,04 11,76 15,27 10,73 23,87 32,71 22,02 10,23 12,31   9,19
1988 32,77 34,33 12,66   9,03 13,74   9,43 19,06 26,26 17,01   7,60 12,34   8,89
1989 40,16 35,93 12,48 16,23 13,40   8,68 21,13 22,65 14,89   9,71 11,91   8,51
1990 27,75 33,20 11,89 15,19 12,69   8,80 22,23 23,26 14,86   9,27 12,05   8,70
1991 35,87 33,56 12,73 12,29 14,21 10,12 22,92 28,53 16,18 11,07 12,91   9,14
1992 38,31 34,14 13,36 17,25 15,81 11,75 23,86 37,49 22,21 13,66 14,78 10,79
1993 50,59 38,44 15,07 20,55 21,97 17,00 33,44 44,36 28,86 14,27 18,26 13,64
1994 48,70 39,04 16,31 19,20 22,83 16,36 28,38 40,31 28,19 14,55 19,05 14,46
1995 52,31 44,57 18,10 15,14 18,54 13,20 25,01 34,49 23,04 14,12 17,68 13,15
1996 50,81 42,28 17,87 14,76 16,56 12,20 34,30 34,19 22,49 14,73 16,26 12,34
1997 44,56 41,10 18,93 14,60 16,12 10,31 21,53 30,57 19,57 13,16 15,85 11,36
1998 29,83 40,07 17,52   9,06 15,01   8,67 11,03 27,40 15,47   9,16 14,13 10,53

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.



CUADRO A.8
POBLACIÓN PARADA QUE BUSCA SU PRIMER EMPLEO EN JAÉN,

ANDALUCÍA Y ESPAÑA (%)

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA

1976 26,85 23,21 33,11
1977 32,20 23,59 33,73
1978 34,50 25,62 35,75
1979 47,16 29,19 37,06
1980 53,04 31,18 36,82
1981 45,76 30,33 38,03
1982 40,84 34,50 39,89
1983 45,58 38,38 41,51
1984 30,25 32,85 39,67
1985 23,49 31,33 40,09
1986 21,29 33,76 41,14
1987 22,96 31,08 37,91
1988 20,32 28,77 35,44
1989 19,39 26,96 31,76
1990 18,41 26,30 28,70
1991 18,01 22,80 25,26
1992 17,13 20,94 22,38
1993 17,51 19,37 19,94
1994 18,11 21,27 21,41
1995 19,06 21,60 22,70
1996 19,08 20,79 23,01
1997 15,70 22,13 23,82
1998 18,10 23,90 24,67

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

CUADRO A.9
PARO REGISTRADO SEGÚN EL TIEMPO EN SITUACIÓN DE PERMANENCIA.

AÑO 1997
(Porcentaje sobre el total de parados)

Menos de 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años

Andalucía 42,81 15,24 16,03 25,91
Almería 49,14 15,43 15,43 20,00
Cádiz 44,05 15,14 15,03 25,78
Córdoba 42,80 14,84 15,70 26,67
Granada 43,24 16,43 17,15 23,19
Huelva 49,29 14,69 14,22 21,80
Jaén 48,44 15,23 14,45 21,87
Málaga 38,74 15,38 17,04 28,84
Sevilla 41,44 15,05 16,46 27,05

España 43,23 15,89 16,79 24,08

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. Elaboración propia.



CUADRO A.10
CONTRATOS DE TRABAJO POR MODALIDADES SUSCRITOS EN JAÉN

(Unidades)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

C. Fijos 1.969 1.658 2.655 2.403 2.809 2.241 1.317 1.467 1.590 1.703 3.612
C. Temporales 69.609 83.679 81.455 78.347 73.418 72.674 91.006 135.219 209.402 257.286 265.512
C.T. Parcial 2.599 3.225 3.614 4.301 4.900 7.044 10.374 13.106 19.391 17.328 20.446
Otros 1.853 655 1.314 2.007 860 1.119 1.737 8.044 17.249 22.299 29.763
TOTAL 76.023 89.217 89.038 87.058 81.987 83.078 104.434 157.836 247.632 298.616 319.333

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. Elaboración propia.

CUADRO A.11
CONTRATOS DE TRABAJO POR MODALIDADES EN JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA (%)

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA
FIJOS TEMPORALES T. PARCIAL FIJOS TEMPORALES T. PARCIAL FIJOS TEMPORALES T. PARCIAL

1988 2,65 93,85 3,50 2,45 92,73 4,82 5,08 88,45 6,47
1989 1,87 94,49 3,64 2,10 92,86 5,04 4,87 88,36 6,77
1990 3,03 92,85 4,11 2,50 92,09 5,41 5,19 87,23 7,59
1991 2,83 92,12 5,06 2,64 90,73 6,63 5,25 85,94 8,81
1992 3,46 90,50 6,04 3,11 88,25 8,64 5,31 83,82 10,87
1993 2,73 88,67 8,59 2,56 85,32 12,12 4,26 81,56 14,17
1994 1,28 88,62 10,10 1,60 87,40 10,99 2,93 81,12 15,94
1995 1,00 90,27 8,74 1,20 87,16 11,64 3,27 79,39 17,34
1996 0,69 90,89 8,42 1,13 85,70 13,17 2,72 77,76 19,52
1997 0,62 93,11 6,27 1,35 84,68 13,97 3,24 75,88 20,87
1998 1,25 91,69 7,06 2,00 83,07 14,93 4,75 73,76 21,49

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. Elaboración propia.



CUADRO A.12
BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN JAÉN, ANDALUCÍA

Y ESPAÑA
( Media anual en miles de personas)

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA

1982 10,4 141,6 781,8
1983 10,5 159,1 894,2
1984 32,3 334,9 1.203,9
1985 34,5 360,6 1.330,8
1986 40,2 412,7 1.415,4
1987 35,9 421,2 1.372,3
1988 39,5 441,3 1.372,7
1989 37,9 458,4 1.389,3
1990 37,5 449,5 1.306,9
1991 45,2 436,5 1.428,0
1992 48,3 464,0 1.632,8
1993 53,2 546,2 1.933,0
1994 47,8 495,1 1.759,4
1995 42,1 423,5 1.458,8
1996 37,0 382,3 1.342,3
1997 35,4 367,7 1.240,8
1998 35,1 356,9 1.130,1

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. Elaboración propia.

CUADRO A.13
BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE TRABAJADORES EVENTUALES

AGRARIOS EN JAÉN, ANDALUCÍA Y ESPAÑA
(Media anual en miles de personas)

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA

1987 22,9 213,9 251,9
1988 25,6 241,0 282,4
1989 23,2 256,4 296,6
1990 21,8 257,6 294,7
1991 24,4 206,2 236,3
1992 23,1 173,9 201,4
1993 24,5 196,3 223,9
1994 24,0 198,9 227,2
1995 22,7 188,2 216,1
1996 19,9 167,4 192,3
1997 20,4 168,6 192,7
1998 22,0 177,4 201,6

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. Elaboración propia.


