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PRESENTACIÓN 

El Informe de Coyuntura Socioeconómica de 
Navarra es una publicación cuatrimestral de 
la Unión Sindical de CC.OO. que tiene por 
objeto ofrecer una radiografía evolutiva de 
los principales indicadores que miden el 
desarrollo socioeconómico de Navarra. En 
definitiva, un instrumento que sirve como 
herramienta informativa y analítica para 
orientar nuestra acción sindical en cada 
contexto determinado. Al mismo tiempo, 
queremos que tenga trascendencia pública 
como aportación al debate social en este 
ámbito. 

A su vez, pretendemos que sea una 
herramienta viva, variando contenidos. El 
presente documento hace un hincapié 
especial a la cobertura social. 

El informe tiene su base documental en 
estudios de propio sindicato y en las 
diferentes fuentes de organismos públicos. 
Se estructura en cuatro grandes apartados: 

1. Evolución del Mercado de Trabajo, 
donde se recoge información sobre 
las condiciones de acceso al 
empleo a través de aspectos como 
la actividad, la ocupación y el 
desempleo en relación con las 
variables de género, edad, 
inmigración o sectores económicos.  

2. Prestaciones, subsidios, ayudas. Se 
ha creído oportuno dada la actual 
coyuntura incluir en este informe un 
apartado específico que recoja 
aspectos tan fundamentales como 
las prestaciones y subsidios por 
desempleo, así como otros recursos 
socioeconómicos como por ejemplo 
los relativos al Sistema para la 
Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD) o la Renta 
Básica. 

3. Evolución de la Calidad del Trabajo, 
que tiene por objeto reflejar 
información relativa a variables que 
miden la calidad del empleo, tales 
como la evolución de los 
accidentes de trabajo, la 
temporalidad en la contratación o 
los salarios y la capacidad 
adquisitiva. 

4. Evolución de la Economía, donde se 
recoge información sobre los 
indicadores macroeconómicos 
como el Producto Interior Bruto, el 
índice de Producción Industrial o la 
evolución de los precios. 
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1.- PRINCIPALES CONCLUSIONES  

 

El contexto sociolaboral que los indicadores nos deparan no hace presumir una significativa mejoría 

de la situación. La economía Navarra registra un descenso real interanual del -2,1% en el primer 

trimestre del año y en este marco los indicadores subsiguientes no pueden ser optimistas. Las medidas 

expansivas de inversión en las Administraciones Públicas apenas hacen mella en la damnificada 

economía y además el consumo del gasto público se contrae en lo relativo a bienes y servicios. Los 

datos más actualizados indican una mejoría en la confianza del empresariado como lo demuestra el 

aumento del volumen de contratos. Por otra parte, la curva de aumento de desempleo empieza a 

estabilizarse, incluso gira, como lo indican los datos de mayo, lo que denota que vamos tocando 

suelo en cuanto a cotas de desempleo. A esto hay que sumar el impacto de las medidas aprobadas 

recientemente en el marco de la Concertación Social cuyo resultado habrá que validar 

posteriormente. En cualquier caso, es pronto para afirmar que hay un cambio de tendencia en los 

registros del paro. 

Todo el mundo se pregunta cuándo empezará a verse la salida al túnel. La expresión anglosajona de 

los brotes verdes (green shorts) es canturreada a modo de salmodia. Sin embargo, en este análisis 

debemos recordar que el escenario negativo nos acompañará largo tiempo. La profundidad de la 

crisis y las posibles recaídas, algunas provenientes del sistema financiero como anuncia el Banco de 

España, son elementos a tener en cuenta en el alargamiento de la crisis. Dada su larga 

estacionalidad, las propuestas que se planteen no deben ser meramente anticíclicas sino que deben 

comportar un cambio de modelo. En este sentido, aún siendo el marco general negativo aparecen 

algunos datos positivos, como el descenso del paro, el aumento de la contratación o el incremento 

de la afiliación a la Seguridad Social. 

Queremos resaltar de manera nítida nuestra preocupación por el sector industrial de Navarra. Partimos 

de un sector industrial más fuerte y competitivo que el resto de España, un 28% de los ocupados 

navarros lo están en el sector industrial frente al 15% de España. Este sector actúa de tractor para el 

resto de la economía. Hasta hace poco su deterioro era escasamente significativo dado que la 

contracción se producía en Construcción y Servicios. Ahora, contemplamos la caída, en el primer 

trimestre del 2009, del 8% de la Industria en el Valor Añadido Bruto. En esta línea de explicación 

consecuente, casi la mitad de los Expedientes de Regulación de Empleo durante el primer trimestre 

del 2009 fueron del sector de la industria, en términos de trabajadores afectados un 70% del total de 

los expedientados son de este sector. Por lo tanto, desde CCOO de Navarra emplazamos a una 

consideración de estos datos en términos de actuaciones decididas e incluso agresivas. Es preciso, 

regenerar tejido industrial competitivo en un contexto globalizado de la economía. 

En la memoria colectiva de nuestro país existe una frase que afirma que peor que la guerra fue la 

postguerra. En términos sociolaborales, también la debemos tener en cuenta. Las secuelas de la crisis 

las tendremos una vez que hayamos salido de ella. En la actualidad, un 44% de los parados los son 

mayores de 40 años; colectivo de difícil empleabilidad y que van agotando sus prestaciones. 

Asimismo, el hecho de que la población extranjera presente tasas de desempleo del 25% debe ser 

foco de atención social. 
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Un aspecto que ha demostrado la actual crisis es que la dualidad del mercado laboral se produce en 

cuanto a las condiciones laborales pero no en cuanto a seguridad en el empleo ya que ha afectado 

a todos. La crisis no sólo ha afectado a los contratos temporales, que en su gran mayoría no se han 

renovado, sino también a los contratos indefinidos portados por personas con años de antigüedad en 

la empresa. Habría que hablar de dualidad no sólo del mercado laboral sino del empresariado. Esta 

afirmación viene soportada por el hecho de la existencia de un número de empleadores que realizan 

contratos indefinidos. Es más los datos que a continuación exponemos constatan en estos tiempos un 

aumento de los contratos indefinidos, lo que indica que para un sector empresarial esta tipología de 

contratos no perjudica su competitividad sino que la ayuda.  

Las fracturas sociales suponen el peor marco para el desarrollo de un crecimiento económico 

equilibrado. Este aspecto es contemplado en la Estrategia de Lisboa y es el ADN de nuestro modelo 

de vida europeo. 

En este Informe hemos querido hacer especial hincapié en la cobertura de prestación social. Las 

políticas sociales en coyunturas como las actuales juegan un papel primordial de estabilización social, 

cuando no de legitimación. No sólo porque aseguran y garantizan la cohesión social y la equidad sino 

porque dan naturaleza a un modelo de crecimiento económico sostenido socialmente.  

El aumento de perceptores de prestaciones sociales supone una derivación importante de recursos 

públicos que muchos cuestionan,  tildándolos de subsidios. En ningún caso, se puede contemplar 

estas prestaciones como gasto inútil subsidiado que entorpece el estímulo de crecimiento. Esta 

cobertura social debe ser contemplada como una inversión que permita que el capital humano 

disponga de las mínimas garantías para su inserción social y posterior contribución a la creación de 

riqueza en términos de trabajo.  

El diagnostico Social de la crisis evidencia la necesidad de fortalecer el sistema. Un fortalecimiento 

que debe darse en la búsqueda de eficiencia en la gestión de los trámites, en la evaluación de los 

resultados y en la coordinación del conjunto de prestaciones. La existencia de casi 8.000 familias en la 

que ningún miembro se encuentra ocupado a pesar de estar en condiciones para ello. El incremento 

de número de solicitudes de Renta Básica, en más de un 60%, de febrero-08 a febrero-09. El 

incremente en casi un 200% de número de solicitudes de prestaciones y subsidios de desempleo en el 

interanual de marzo, en las que las prestaciones se irán agotando (tres de cada 10 parados no 

perciben prestación o subsidio por estar en desempleo). Todos estos datos nos indican la gravedad 

social de la crisis, la trascendencia de la misma. 

 Por otra parte, el Sistema de Atención a Personas Dependientes, requiere de una inversión en 

infraestructuras y servicios en el ámbito público, que garantice el acceso de cualquier persona con 

dependencia que necesite estas prestaciones. Hay que recodar que las ayudas económicas 

vinculadas al servicio se establecen únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio 

público o concertado de atención y cuidado, en función del grado y nivel de dependencia y de la 

capacidad económica del beneficiario, en caso de no existir plazas suficientes. 

Se han conocido los últimos datos de mayo de Implantación del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD). A CCOO de Navarra le preocupa  la deriva que en Navarra está 
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llevando la implantación del Sistema de Dependencia. El 57% de las ayudas a la Dependencia son a 

través de la Prestación Económica para Cuidados Familiares. Esto es grave dado que el artículo 14 de 

la Ley 39/2006 de Dependencia es muy claro a la hora de definir la vocación del SAAD como 

prestador preferente de servicios y señalar la prestación económica como excepcional.   

Por otra parte, no es de recibo que las ayudas económicas a la Dependencia, en muchos casos, se 

estén empleando para contratar personas como cuidadores en la forma legal de empleadas de 

hogar. La normativa estatal prohíbe tajantemente la posibilidad de contratar dicha modalidad. De 

hecho, el Régimen de la Seguridad Social de Empleadas de Hogar es uno de los pocos que está 

incrementando la afiliación, algo difícilmente explicable en tiempos de crisis a no ser por la 

derivación no normalizada hacia el sector de Dependencia. 

En este capítulo de prestaciones sociales, hemos advertido del importante incremento de perceptores 

de Renta Básica. Son ya más de 2.000 las unidades perceptoras beneficiarias de este sistema de 

protección. Un instrumento que ya no está abonado al campo de la marginación social, a pesar de la 

estigmatización del mismo, sino que es un instrumento más de protección social y que 

necesariamente se debe encuadrar y coordinar conjuntamente con otros sistemas como las 

prestaciones y subsidios de desempleo o las medidas de fomento y formación recientemente 

concertadas.  

En definitiva, el diagnóstico sigue teniendo especial gravedad; los indicadores no nos permiten 

apreciar un cambio de tendencia aunque haya datos que nos pueden indicar que nos acercamos al 

suelo de la crisis. Desde los poderes públicos se debe priorizar sobre los centros estratégicos de nuestro 

sistema económico como son la política industrial y las políticas sociales. Siempre desde la 

consideración que estos dos ejes forman parte del mismo sistema. La política industrial crea riqueza y 

la política social cohesiona y favorece un tipo de desarrollo equilibrado. Este es un momento oportuno 

para chequear nuestro sistema económico y social, buscar las fortalezas del mismo detectando las 

debilidades. 
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2.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 

 

A.- INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN GENERAL 
 

La crisis económica continúa afectando directamente a nuestro mercado laboral y así nos lo reflejan 
los diferentes datos presentados. A pesar de que Navarra afronta la crisis desde unas bases más 
sólidas que la de la mayoría de las CCAA, nuestra Comunidad no escapa al grave contexto 
socioeconómico y presenta unos indicadores de empleo que a pesar reflejar una leve mejora se han 
deteriorado significativamente en términos interanuales. 

• Según los datos de la EPA, aumenta el número de desempleados en 7.300 personas respecto 
al trimestre anterior, lo que sitúa la tasa de paro en el 10,4%, 2,3 puntos por encima de la del 
periodo precedente. Navarra es la segunda Comunidad española con la tasa de paro más 
baja. En términos interanuales la tasa de paro aumenta 4,4 puntos con 13.700 nuevos 
desempleados. 

• Los datos de paro del SNE de mayo, datos de registro, muestran el descenso en el número de 
desempleados respecto al mes anterior. Se trata de un dato positivo pero sería aventurado 
afirmar que nos encontramos ante un cambio de tendencia. La comparativa interanual 
vuelve a enfrentarnos a una grave realidad. El número de desempleados ha aumentado en 
un año en 15.545 personas. En mayo del presente año el número de parados asciende a 
37.832 personas de las cuales el 49,6% son mujeres y en consecuencia el 50,4% hombres. Por 
otra parte hay que destacar que más del 44% de los parados navarros tienen más de 40 años. 
En cuanto al nivel de estudios terminados significar que el 71% de las personas desempleadas 
no tienen estudios superiores a la primera etapa de secundaria. También hay que resaltar el 
hecho de que un 8% de los parados tienen enseñanzas universitarias. Del total de ese 
colectivo (personas desempleadas con estudios universitarios) siete de cada diez son mujeres. 
Por último, según los datos del SNE, la población extranjera parada representa el 20,6% del 
total del desempleo en nuestra Comunidad. 

• El desempleo (datos EPA IT09) tiene todavía mayor incidencia en los colectivos más 
vulnerables. La tasa de paro femenina se sitúa en el 11,3%, 1,8 puntos más que en trimestre 
anterior pero 4,1 puntos más que la del pasado año. Por su parte, los jóvenes menores de 25 
años y la población extranjera sufren unas todavía más preocupantes tasas de paro (27,7% en 
el primero de los casos y un 25,1% en el segundo). 

• Navarra cuenta con 5.300 ocupados menos respecto al último trimestre de 2008 y 12.700 
empleos menos respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de empleo desciende 
hasta el 54,5% (1,2 puntos menos que el trimestre anterior y 3,2 respecto al primer trimestre de 
2008). 

• La distribución sectorial de la ocupación de Navarra continúa otorgando un mayor 
protagonismo al sector industrial (28% del empleo frente al 15,2% del conjunto del Estado) y 
una menor presencia del sector servicios (57,8% del empleo frente al 70,1% del total del país). 

• El número de contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo durante el mes de 
mayo de 2009 ha aumentado con respecto al mes anterior en un 6,4%. Sin embargo, en 
términos interanuales el número de contratos desciende un -21,6%. 

• Aunque también es positivo el hecho del aumento de la afiliación en el mes de mayo 
respecto a abril (1.004 afiliados/as más), el número de trabajadores/as afiliados a la Seguridad 
Social en términos interanuales sigue dando muestras de la grave repercusión de la crisis en la 
afiliación. El descenso de la afiliación supone una variación interanual (mayo 08-mayo 09) del 
-6,23%. Este descenso en valores absolutos representa la pérdida de 17.898 afiliados/as en un 
año. 
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B.- INDICADORES DE GÉNERO Y EDAD 

Continúa el empeoramiento de la situación de los más jóvenes y las mujeres, siguen manteniendo 
tasas de paro superiores a las de mayores y varones. Aunque en el caso de la población femenina se 
reduce la brecha de género respecto al desempleo.  

• Con respecto al trimestre anterior, el paro aumenta en 2.400 mujeres y en 5.000 hombres. En 
términos interanuales, el número de personas desempleadas se ha incrementado en 5.500 
mujeres y 8.100 hombres. 

• Con esos datos, la tasa de desempleo femenina se sitúa en el 11,34%, 1,84 puntos más que en 
el trimestre anterior y 4,14 puntos menos que la del mismo trimestre del pasado 2008. A su vez, 
la tasa de desempleo de los menores de 25 años se eleva hasta el 27,7%. 

• También se debe señalar el significativo descenso de la ocupación femenina tanto en 
términos trimestrales como anuales (2.800 y 6.400 ocupadas menos respectivamente). En 
valores absolutos el descenso en la ocupación es mayor entre las mujeres que entre los 
hombres. 

ACTIVOS OCUPADOS PARADOS INDICADORES DE GÉNERO 
(miles) Hombres Mujeres Diferencia Hombres Mujeres Diferencia Hombres Mujeres Diferencia 

I 169,1 118,6 50,5 161,1 108,4 52,7 7,9 10,2 2,3 

II 167,1 119,3 47,8 160,6 111,1 49,5 6,5 8,2 1,6 

III 169,4 120,7 48,7 163,3 111,7 51,6 6 9,1 3 
2005 

IV 170,5 128,8 41,7 162,3 119,2 43,1 8,3 9,6 1,3 

I 170,9 125 45,8 162,1 115,1 47 8,8 9,9 1,2 

II 171,5 125,5 46 162,8 117,7 45,1 8,7 7,8 -0,9 

III 174,6 129,2 45,4 168,8 120,5 48,3 5,9 8,7 2,8 
2006 

IV 173,4 128 45,4 169,4 118,1 51,3 4 9,8 5,9 

I 175,7 129 46,7 170,2 118,8 51,4 5,5 10,2 4,7 

II 177,7 128,4 49,3 172,8 117,1 55,7 4,8 11,3 6,5 

III 176,3 126,8 49,5 171 118,8 52,2 5,3 8 2,7 
2007 

IV 174,9 128,7 46,2 168,1 122,5 45,6 6,8 6,2 -0,6 

I 176 134 42 166,8 124,5 42,4 9,2 9,6 0,4 

II 177,4 132 45,4 169,2 122,8 46,4 8,2 9,2 1 

III 177,9 134,5 43,4 168,8 121,5 47,3 9,1 13,1 4 
2008 

IV 175,4 133,6 41,8 163 120,9 42,1 12,3 12,7 0,4 

E
vo
lu
ci
ón
 

2009 I 177,8 133,1 44,7 160,5 118,1 42,4 17,3 15,1 2,2 

Trimestre dife 2,4 -0,5 2,9 -2,5 -2,8 0,3 5,0 2,4 1,8 

anterior % 1,4 -0,4 6,9 -1,5 -2,3 0,7 40,7 18,9 450,0 

Año dife 1,8 -0,9 2,7 -6,3 -6,4 0,0 8,1 5,5 1,8 

V
ar
ia
ci
on

es
 

anterior % 1,0 -0,7 6,4 -3,8 -5,1 0,0 88,0 57,3 450,0 
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 C.- POBLACIÓN EXTRANJERA 

El paro aumenta tanto entre los españoles como entre la población extranjera en términos trimestrales 
y anuales pero es el colectivo extranjero el más perjudicado en la actual coyuntura. 

• Según la EPA (IT09) aumenta un 100% el número de parados extranjeros respecto al año 
anterior (5.700 parados más). Entre los españoles aumenta anualmente en un 73%. 

• Con estos datos, la tasa de desempleo de las personas de nacionalidad extranjera se sitúa en 
el 25,1%, 4,7 puntos por encima del trimestre anterior y 11,8 puntos más que de la del mismo 
periodo del pasado año 2008. 

• En términos de ocupación decrece el volumen de ocupados tanto en términos trimestrales (-
3,9%, 1.400 ocupados menos) como en términos interanuales (-7,3%, 2.700. ocupados menos). 
En el caso de los ocupados españoles el descenso interanual  se sitúa en el -3,9% y 
trimestralmente en el -157%. 

ACTIVOS OCUPADOS PARADOS 
INDICADORES SEGÚN 
NACIONALIDAD (miles) Total Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros 

I 287,6 256,2 31,5 269,5 242 27,5 18,1 14,2 3,9 

II 286,4 258,2 28,2 271,1 244,9 26,8 14,7 13,3 1,3 

III 290,1 261,1 29 275 249,1 25,9 15,1 12 3,1 
2005 

IV 299,3 265,7 33,7 281,5 251,5 30 17,8 14,1 3,7 

I 295,9 262,1 33,8 277,2 248,6 28,6 18,7 13,5 5,2 

II 297 263,9 33,1 280,5 251 29,4 16,5 12,9 3,6 

III 303,9 267,9 35,9 289,3 256,6 32,7 14,6 11,3 3,2 
2006 

IV 301,3 266,4 34,9 287,5 256 31,5 13,8 10,4 3,4 

I 304,7 269,3 35,4 289 256,8 32,2 15,7 12,5 3,2 

II 306 269,6 36,4 289,9 256,9 33 16,1 12,7 3,4 

III 303 266,4 36,7 289,8 255,4 34,3 13,3 11 2,3 
2007 

IV 303,5 264,2 39,3 290,6 253,9 36,6 13 10,3 2,7 

I 310,1 267,5 42,6 291,3 254,4 36,9 18,7 13,1 5,7 

II 309,4 267,1 42,3 292 255 37 17,4 12,1 5,3 

III 312,4 268,8 43,6 290,3 253,9 36,3 22,1 14,9 7,3 
2008 

IV 309 264,3 44,7 283,9 248,3 35,6 25,1 16 9,1 

E
vo
lu
ci
ón
 

2009 I 311,0 265,3 45,6 278,6 244,4 34,2 32,4 20,9 11,4 

Trimestre dife 2,0 1,0 0,9 -5,3 -3,9 -1,4 7,3 4,9 2,3 

anterior % 0,65 0,38 2,01 -1,87 -1,57 -3,93 28,98 30,83 25,53 

Año dife 0,9 -2,2 3,0 -12,7 -10,0 -2,7 13,7 7,8 5,7 

V
ar
ia
ci
on

es
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D.- EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO 

Se ha producido un descenso generalizado, salvo en la agricultura, del número de ocupados.  

• El sector servicios es el sector que mayor número de ocupados/as pierde en términos 
absolutos respecto al trimestre anterior (4.200). Sin embargo, porcentualmente es la 
construcción la que acusa el mayor decremento, la pérdida de 1.200 ocupados supone una 
pérdida intertrimestral del 4,2%. Por su parte la industria ha perdido en un trimestre 800 
ocupados/as, es decir un 1% respecto al pasado trimestre.  

• En términos interanuales, es la construcción la que ha experimentado el mayor “deterioro” en 
cuanto a ocupación. En un año se han perdido 7.600 ocupados, casi un 22%. Los servicios han 
perdido 5.200 ocupados, un 3,13%. La agricultura es el único sector que ha crecido 
ocupacionalmente, 900 trabajadores más en un trimestre y 200 en un año. Por su parte la 
industria, hasta el primer trimestre de 2009, se ha mantenido más o menos estable en cuanto a 
ocupación ya que en un año ha perdido 100 ocupados. 

• Con estos datos, la distribución sectorial de la ocupación de Navarra continúa otorgando un 
mayor protagonismo al sector industrial (28% del empleo frente al 15,2% del conjunto del 
Estado) y una menor presencia del sector servicios (57,8% del empleo frente al 70,1% del total 
del país). 

 

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS OCUPADOS POR SECTORES 
(miles) Navarra España Navarra España Navarra España Navarra España Navarra España 

I 277,2 19.400,1 15,0 984,8 68,6 3.273,6 28,4 2.436,7 165,2 12.705,0 
II 280,5 19.693,1 12,5 957,4 71,6 3.286,9 30,5 2.521,7 165,8 12.927,1 

III 289,3 19.895,6 12,7 913,1 72,4 3.288,1 32,5 2.590,1 171,8 13.104,4 
2006 

IV 287,5 20.001,8 13,6 921,8 76,1 3.319,8 31,8 2.623,2 166,0 13.137,0 

I 289,0 20.069,2 14,6 990,0 70,6 3.265,3 35,0 2.664,7 168,7 13.149,3 

II 289,9 20.367,3 15,2 921,0 73,6 3.243,8 37,9 2.713,7 163,2 13.488,7 

III 289,8 20.510,6 12,4 885,3 72,0 3.258,9 36,9 2.717,5 168,5 13.648,8 
2007 

IV 290,6 20.476,9 9,5 905,8 71,8 3.279,1 36,8 2.693,5 172,5 13.598,5 
I 291,3 20.402,3 12,4 863,7 78,0 3.313,4 34,7 2.670,3 166,2 13.554,8 
II 292,0 20.425,1 13,1 820,8 77,7 3.244,3 35,3 2.549,5 165,9 13.810,6 
III 290,3 20.346,3 12,3 787,3 81,0 3.195,2 29,3 2.413,2 167,7 13.950,7 

2008 

IV 283,9 19.856,8 11,7 803,8 78,7 3.042,7 28,3 2.180,7 165,2 13.829,6 

E
vo
lu
ci
ón
 

2009 I 278,6 19.090,8 12,6 837,8 77,9 2.900,1 27,1 1.978,0 161,0 13.374,9 
Trimestre dife -5,3 -766,0 0,9 34,0 -0,8 -142,6 -1,2 -202,7 -4,2 -454,7 

anterior % -1,87 -3,86 7,69 4,23 -1,02 -4,69 -4,24 -9,30 -2,54 -3,29 

Año dife -12,7 -1311,5 0,2 -25,9 -0,1 -413,3 -7,6 -692,3 -5,2 -179,9 

V
ar
ia
ci
on

es
 

anterior % -4,36 -6,43 1,61 -3,00 -0,13 -12,47 -21,90 -25,93 -3,13 -1,33 

Distribución de la ocupación (%). NAVARRA

Construcc.
9,7

Industria 
28,0

Agricultura 
4,5

Servicios; 
57,8

Agricultura Industria Construcción Servicios

Distribución de la ocupación (%). ESPAÑA

Construcc. 
10,4

Industria 
15,2

Agricultura 
4,4

Servicios 
70,1

Agricultura Industria Construcción Servicios
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E.- ASALARIADOS POR FEDERACIONES 

 

• Los siguientes cuadros reflejan la distribución de la población asalariada en Navarra según 
sexo y Federación. 

• Según los últimos datos de la EPA, la población asalariada en las ramas de actividad que 
acoge la federación de Industria representa el 17% del total de asalariados y asalariadas en 
Navarra (39.300 personas aproximadamente). Por detrás se sitúa la FECOHT con un 14,1% 
(32.500), la denominada Servicios a la Ciudadanía (FCT y FSAP) con un 13,9% (32.100 
asalariados y asalariadas),  FECOMA con el 10,9% (25.300) y superando también el 10% 
Actividades Diversas con un 10,5% (24.400). 

 

 2008 2009 Federaciones 
(miles de 
asalariados)  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre 

Hombres 19,3 20,5 23,5 21,9 21,7 

Mujeres 12,3 13,0 10,6 11,2 10,4 
Servicios a la 
Ciudadanía 

(FCT y FSAP) Total Federación 31,7 33,5 34,1 33,1 32,1 

Hombres 31,8 31,6 33,6 33,5 32,7 

Mujeres 6,8 5,8 7,5 6,8 6,6 F. INDUSTRIA 

Total Federación 38,6 37,4 41,1 40,3 39,3 

Hombres 26,5 28,8 23,8 21,2 23,1 

Mujeres 3,3 2,9 2,9 2,7 2,1 FECOMA 

Total Federación 29,8 31,7 26,7 23,8 25,3 

Hombres 11,8 11,2 13,1 12,5 12,9 

Mujeres 7,9 7,4 8,1 8,2 7,8 Agroalimentaria 

Total Federación 19,7 18,7 21,2 20,7 20,7 

Hombres 6,3 7,4 6,7 8,1 7,0 

Mujeres 2,7 2,5 2,1 2,7 2,9 FITEQA 

Total Federación 9,0 9,9 8,8 10,8 10,0 

Hombres 4,8 4,4 5,0 3,7 5,4 

Mujeres 23,3 21,7 20,9 19,3 18,9 
Actividades 
diversas 

Total Federación 28,1 26,1 25,9 23,0 24,4 

Hombres 11,9 12,2 11,9 11,9 11,3 

Mujeres 22,9 22,1 22,3 22,1 21,2 FECOHT 

Total Federación 34,8 34,4 34,2 34,0 32,5 

Hombres 5,6 5,4 7,0 7,9 5,8 

Mujeres 6,7 7,4 7,0 8,4 9,7 COMFIA 

Total Federación 12,4 12,8 14,0 16,3 15,5 

Hombres 7,1 7,0 6,5 5,7 5,6 

Mujeres 10,1 11,6 11,4 11,9 12,6 Enseñanza 

Total Federación 17,1 18,6 17,9 17,6 18,1 

Hombres 1,7 2,1 2,2 2,5 2,4 

Mujeres 11,8 11,3 11,9 10,5 11,0 Sanidad 

Total Federación 13,4 13,3 14,2 13,0 13,3 

Hombres 126,7 130,6 133,3 128,9 127,8 

Mujeres 107,8 105,8 104,7 103,7 103,3 
Total 

Asalariados 
Total Federación 234,6 236,5 238,0 232,6 231,1 
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Proporción de asalariados/as según Federaciones (sobre el total) 

  2008 2009 

  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre 

Hombres 8,2 8,7 9,9 9,4 9,4 

Mujeres 5,3 5,5 4,5 4,8 4,5 
Servicios a la 
Ciudadanía 

(FCT y FSAP) Total Federación 13,5 14,2 14,3 14,2 13,9 

Hombres 13,5 13,4 14,1 14,4 14,1 

Mujeres 2,9 2,4 3,1 2,9 2,8 F. INDUSTRIA 

Total Federación 16,5 15,8 17,3 17,3 17,0 

Hombres 11,3 12,2 10,0 9,1 10,0 

Mujeres 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 FECOMA 

Total Federación 12,7 13,4 11,2 10,3 10,9 

Hombres 5,0 4,7 5,5 5,4 5,6 

Mujeres 3,4 3,1 3,4 3,5 3,4 Agroalimentaria 

Total Federación 8,4 7,9 8,9 8,9 9,0 

Hombres 2,7 3,1 2,8 3,5 3,0 

Mujeres 1,1 1,0 0,9 1,2 1,3 FITEQA 

Total Federación 3,8 4,2 3,7 4,7 4,3 

Hombres 2,0 1,9 2,1 1,6 2,3 

Mujeres 10,0 9,2 8,8 8,3 8,2 
Actividades 
diversas 

Total Federación 12,0 11,1 10,9 9,9 10,5 

Hombres 5,1 5,2 5,0 5,1 4,9 

Mujeres 9,8 9,4 9,4 9,5 9,2 FECOHT 

Total Federación 14,8 14,5 14,4 14,6 14,1 

Hombres 2,4 2,3 3,0 3,4 2,5 

Mujeres 2,9 3,1 2,9 3,6 4,2 COMFIA 

Total Federación 5,3 5,4 5,9 7,0 6,7 

Hombres 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4 

Mujeres 4,3 4,9 4,8 5,1 5,4 Enseñanza 

Total Federación 7,3 7,9 7,5 7,6 7,9 

Hombres 0,7 0,9 0,9 1,1 1,0 

Mujeres 5,0 4,8 5,0 4,5 4,7 Sanidad 

Total Federación 5,7 5,6 6,0 5,6 5,8 

Hombres 54,0 55,2 56,0 55,4 55,3 

Mujeres 46,0 44,8 44,0 44,6 44,7 
Total 

Asalariados 
Total Federación 100 100 100 100 100 
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F.- CONTRATACIÓN REGISTRADA 

 

• El número de contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo durante el mes de 
mayo de 2009, cuyo centro de trabajo pertenece a la Comunidad Foral de Navarra, ha sido 
de 15.780, lo que supone un aumento de 950 contratos con respecto al mes anterior. 
Aumentó levemente en todos los sectores salvo en el agrícola. Sin embargo, respecto al mes 
de mayo de 2008 el número de contratos ha descendido en 4.353(163 en agricultura, 1.129 en 
industria, 451 en construcción y 2.610 en el sector servicios). Este descenso total en términos 
relativos supone un decremento interanual del -21,6%. 

 

 2008 2009 

Absolutos may jun jul agos sep oct nov dic ene feb mar abr may 

Agricultura 912 498 611 574 796 642 616 485 526 431 464 763 749 

Industria 2.856 2.819 3.377 2.188 3.410 2.691 1.772 1.338 1.952 1.315 1.498 1.666 1.727 

Construcción 2.007 1.726 1.833 1.795 1.943 2.016 1.428 986 1.530 1.341 1.346 1.240 1.556 

Servicios 14.358 15.779 17.591 13.156 16.677 16.645 11.944 11.608 10.847 9.624 10.488 11.161 11.748 

Total 20.133 20.822 23.412 17.713 22.826 21.994 15.760 14.417 14.855 12.711 13.796 14.830 15.780 

 

 2008 2009 

Var. mensual (abs) may jun jul agos sep oct nov dic ene feb mar abr may 

Agricultura 196 -414 113 -37 222 -154 -26 -131 41 -95 33 299 -14 

Industria -74 -37 558 -1.189 1.222 -719 -919 -434 614 -637 183 168 61 

Construcción -298 -281 107 -38 148 73 -588 -442 544 -189 5 -106 316 

Servicios -1.822 1.421 1.812 -4.435 3.521 -32 -4.701 -336 -761 -1.223 864 673 587 

Total -1.998 689 2.590 -5.699 5.113 -832 -6.234 -1.343 438 -2.144 1.085 1.034 950 

 

 2008 2009 

Var. mensual (%) may jun jul agos sep oct nov dic ene feb mar abr may 

Agricultura 27,4 -45,4 22,7 -6,1 38,7 -19,3 -4,0 -21,3 8,5 -18,1 7,7 64,4 -1,8 

Industria -2,5 -1,3 19,8 -35,2 55,9 -21,1 -34,2 -24,5 45,9 -32,6 13,9 11,2 3,7 

Construcción -12,9 -14,0 6,2 -2,1 8,2 3,8 -29,2 -31,0 55,2 -12,4 0,4 -7,9 25,5 

Servicios -11,3 9,9 11,5 -25,2 26,8 -0,2 -28,2 -2,8 -6,6 -11,3 9,0 6,4 5,3 

Total -9,0 3,4 12,4 -24,3 28,9 -3,6 -28,3 -8,5 3,0 -14,4 8,5 7,5 6,4 

 

Evolución de la contratación en Navarra
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 G.- AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Aumenta el número de trabajadores afiliados a la seguridad social por primera vez desde noviembre 
de 2008. Sin embargo, a pesar del dato positivo la comparativa interanual da buena muestra de la 
repercusión de la crisis en la afiliación. Dicha variación supone en mayo de 2009 un descenso 
interanual del -6,2%. Este descenso en valores absolutos representa la pérdida de 17.898 afiliados/as 
en un año. Este hecho está motivado principalmente por la importante perdida de afiliación en el 
régimen General ya que la media del número de afiliados en este régimen en el mes de mayo 
disminuye en 16.322 afiliados/as. Sin embargo, tal y como se ha señalado, es necesario apuntar que el 
acusado descenso producido a finales de 2008 ha tendido a suavizarse en el primer cuatrimestre de 
2009 para dar paso a un leve repunte de la afiliación, 1.004 afiliados/as más que el pasado mes de 
abril. 

• El número medio de trabajadores/as afiliados a la Seguridad Social en el mes de mayo de 
2009 aumenta hasta los 269.356. La cifra supone un aumento respecto a abril del 0,4%. Sin 
embargo es preciso recordar que en mayo de 2008 había 287.254 afiliados a la Seguridad 
Social, 17.898 afiliados/as más. 

• Por regímenes, el principal decremento interanual se produce en el Régimen General con un 
7,1% menos de afiliación media respecto al año anterior. El régimen de Autónomos también 
decrece respecto al año anterior en un 4,9%. Por su parte los regímenes agrario y del Hogar 
son los únicos que experimentan subidas interanuales destacando sobre manera el 
incremento del régimen especial agrario. Sin embargo, el impacto de los regímenes 
especiales en el conjunto de la afiliación resulta menos llamativo que su significativa variación 
porcentual. El incremento de ambos regímenes representa en un año 931 nuevos afiliados/as.  

Trabajadores/as afiliados a la Seguridad Social (media de cada mes)
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Todos los Regímenes Régimen general Autónomos Régimen Especial Agrario 

Régimen Especial de 
Empleados del Hogar 

May 287.254 228.551 50.635 4.009 4.060 

Jun 286.817 228.216 50.524 4.034 4.042 

Jul 286.646 228.514 50.268 3.836 4.029 

Ago 284.897 227.038 50.027 3.780 4.052 

Sep 283.448 225.708 49.784 3.937 4.020 

Oct 283.473 225.659 49.615 4.165 4.034 

Nov 280.442 222.787 49.429 4.149 4.076 

2008 

Dic 276.309 218.912 49.091 4.262 4.044 

Ene 270.386 213.286 48.688 4.371 4.040 

Feb 269.498 212.570 48.438 4.369 4.120 

Mar 268.394 211.526 48.273 4.371 4.224 

Abr 268.352 211.513 48.147 4.375 4.316 

2009 

May 269.356 212.230 48.127 4.685 4.315 

Mes anterior abs 1.004 716 -21 310 -1 

Mes anterior % 0,37 0,34 -0,04 7,09 -0,03 

Año anterior abs -17.898 -16.322 -2.509 676 255 
Variación 

Año anterior % -6,23 -7,14 -4,95 16,86 6,28 
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H.- EVOLUCIÓN DEL PARO 

• Las cifras del paro registrado en las oficinas públicas de empleo descubren, dentro del grave 
marco en el que nos encontramos, un dato positivo. El continuo incremento del desempleo 
parece que está tocando fondo. Si durante los últimos meses de 2009 el aumento del paro 
parecía moderarse, por primera vez desde hace un año el desempleo ha descendido. Así, los 
datos de mayo de 2009 muestran en Navarra un descenso de 627 personas en el número de 
desempleados/as respecto al mes anterior. Sin embargo es pronto para hablar de un cambio 
de tendencia, de hecho, en los dos últimos años el desempleo disminuyó en mayo pero 
aumento en junio. 

• En el mes de mayo de 2009 el número de parados se sitúa en las 37.832 personas, un 1,63% 
menos que en el mes anterior. De esta forma la curva de crecimiento del paro tan acusada 
durante el final de 2008 y principios de 2009 parece tocar fondo. A pesar de este dato no 
conviene olvidar que el incremento anual alcanza el 69,75% respecto a mayo de 2008, es 
decir, 15.545 parados/as más en un año. 

• En términos intermensuales, el paro disminuye en 332 hombres y en 295 mujeres. El número 
total de paradas (18.755) representa el 49,5% del total de la población desempleada. Sin 
embargo, se debe de tener en cuenta que según la última EPA (IT 09) del total de la 
población activa el 43% son mujeres lo que supone que la tasa de desempleo femenino sea 
superior (11,34% frente al 9,73%) al ser similar el número de desempleadas pero menor el 
número de activas. 

• Por Subsectores de Actividad Económica ha disminuido en: Actividades de construcción 
especializada, Actividades relacionadas con el empleo, Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques, Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y 
motocicletas, Servicios de comidas y bebidas, Fabricación de maquinaria y equipos, 
Administración pública y defensa y Fabricación de productos de caucho y plásticos. Ha 
aumentado principalmente en: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados, Otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas y en Actividades de seguridad e 
investigación. 

SEXO SECTORES 
EVOLUCIÓN DEL PARO TOTAL 

Hombre Mujer Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empl anterior 

Septiembre 20.011 7.394 12.617 340 3.751 1.985 13.018 917 

Octubre 20.223 7.567 12.656 372 3.843 1.897 13.184 927 

Noviembre 20.768 7.992 12.776 400 3.975 1.999 13.470 924 
2007 

Diciembre 21.575 8.810 12.765 398 4.242 2.455 13.570 910 

Enero 23.765 9.531 14.234 507 4.572 2.559 15.164 963 

Febrero 24.592 9.870 14.722 591 4.657 2.633 15.674 1.037 

Marzo 23.586 9.511 14.075 483 4.539 2.672 14.879 1.013 

Abril 22.968 9323 13645 478 4.331 2.619 14.518 1.022 

Mayo 22.287 9.208 13.079 432 4256 2617 13945 1037 

Junio 22.737 9.552 13.185 498 4.354 2.862 13.912 1111 

Julio 23.942 10.146 13.796 534 4517 3121 14712 1058 

Agosto 24.458 10.442 14.016 504 4632 3292 14994 1036 

Septiembre 24.985 10.914 14.071 483 4741 3343 15328 1090 

Octubre 27.386 12.515 14.871 597 5222 3616 16717 1234 

Noviembre 30.168 14.448 15.720 701 5960 4174 18048 1285 

2008 

Diciembre 32.956 16.662 16.294 704 7045 5032 18962 1213 

Enero 36.375 18.078 18.297 759 7.980 5.092 21.183 1.361 

Febrero 37.379 18.638 18.741 816 8.168 5.245 21.730 1.420 

Marzo 38.311 19.267 19.044 797 8.808 5.707 21.615 1.384 

Abril 38.459 19.409 19.050 779 8.726 5.763 21.657 1.534 

2009 

Mayo 37.832 19.077 18.755 809 8.408 5.586 21.406 1.623 

Mes anterior abs -627 -332 -295 30 -318 -177 -251 89 

Mes anterior % -1,63 -1,71 -1,55 3,85 -3,64 -3,07 -1,16 5,80 

Año anterior abs 15.545 9.869 5.676 377 4.152 2.969 7.461 586 
Variación 

Año anterior % 69,75 107,18 43,40 87,27 97,56 113,45 53,50 56,51 
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Evolución del desempleo en Navarra
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• Por Agencias de Empleo y en términos intermensuales, ha disminuido en Santesteban (4,63%), 
Aoiz (3,74%), Tafalla (2,69%), Lodosa (2,65%), Estella (1,74%), Pamplona (1,57%) y Tudela (0,96%) 
y ha aumentado en Alsasua (1,66%). Sin embargo, la variación interanual sigue siendo grave 
en todas las Oficinas. 

 

Evolución del desempleo registrado según Oficinas Públicas de Empleo del SNE 

2008 2009 Oficinas de 
empleo May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Alsasua 523 512 546 600 594 600 669 725 857 937 983 1.025 1.042 

Aoiz 627 610 598 582 630 722 790 839 885 918 915 908 874 

Estella 1.272 1.305 1.365 1.443 1.443 1.568 1.729 1.840 2.075 2.131 2.153 2.130 2.093 

Lodosa 670 742 817 856 803 856 992 1.271 1.362 1.397 1.383 1.284 1.250 

Ensanche 5.212 5.285 5.594 5.692 5.785 6.336 6.875 7.502 8.364 8.424 8.657 8.836 8.650 

Yamaguchi 3.367 3.431 3.625 3.694 3.858 4.128 4.382 4.684 5.275 5.400 5.559 5.607 5.497 

Rochapea 4.832 4.830 5.184 5.248 5.397 5.958 6.455 6.923 7.722 7.936 8.179 8.204 8.144 

Santesteban 591 582 563 595 591 670 790 847 975 991 1.049 1.015 968 

Tafalla 1.440 1.512 1.509 1.617 1.626 1.878 2.156 2.417 2.533 2.680 2.743 2.644 2.573 

Tudela 3.753 3.928 4.141 4.131 4.258 4.670 5.330 5.908 6.327 6.565 6.690 6.806 6.741 

Total 22.287 22.737 23.942 24.458 24.985 27.386 30.168 32.956 36.375 37.379 38.311 38.459 37.832 

 

Variación 

Mes anterior Año anterior 
Oficinas de 
empleo 

dif. Abs. dif. % dif. Abs. dif. % 

Alsasua 17 1,7 519 99,2 

Aoiz -34 -3,7 247 39,4 

Estella -37 -1,7 821 64,5 

Lodosa -34 -2,6 580 86,6 

Ensanche -186 -2,1 3.438 66,0 

Yamaguchi -110 -2,0 2.130 63,3 

Rochapea -60 -0,7 3.312 68,5 

Santesteban -47 -4,6 377 63,8 

Tafalla -71 -2,7 1.133 78,7 

Tudela -65 -1,0 2.988 79,6 

Total -627 -1,6 15.545 69,7 
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Perfil de las personas desempleadas: Mayo 2009. 

 

• Algo más del 44% de los parados y paradas navarras tienen más de 40 años lo que aumenta 
la dificultad para su inserción laboral.  

• En cuanto a nivel de estudios terminados, el 71% de las personas desempleadas no tienen 
estudios superiores a la 1ª Etapa de Secundaria. 

• También hay que resaltar el hecho de que un 8% de los parados tienen enseñanzas 
universitarias con la consiguiente pérdida de capital humano. Se debe reseñar a su vez que 
del total de personas desempleadas con estudios universitarios, casi siete de cada diez (67%) 
son mujeres. 

Según grupos de edad y sexo 

Absolutos Hombres Mujeres Total 

Menor de 20 años 773 448 1.221 

Entre 20 y 24 2.195 1.500 3.695 

Entre 25 y 29 2.757 2.249 5.006 

Entre 30 y 34 2.987 2.665 5.652 

Entre 35 y 39 2.713 2.676 5.389 

Entre 40 y 44 2.245 2.338 4.583 

Entre 45 y 49 1.676 1.912 3.588 

Entre 50 y 54 1.390 1.971 3.361 

Entre 55 y 59 1.473 2.032 3.505 

Mayor de 59 años 868 964 1.832 

Total 19.077 18.755 37.832 

 

% (vert.) Hombres Mujeres Total 

Menor de 20 años 4,1 2,4 3,2 

Entre 20 y 24 11,5 8,0 9,8 

Entre 25 y 29 14,5 12,0 13,2 

Entre 30 y 34 15,7 14,2 14,9 

Entre 35 y 39 14,2 14,3 14,2 

Entre 40 y 44 11,8 12,5 12,1 

Entre 45 y 49 8,8 10,2 9,5 

Entre 50 y 54 7,3 10,5 8,9 

Entre 55 y 59 7,7 10,8 9,3 

Mayor de 59 años 4,5 5,1 4,8 

Total 100 100 100 

 

% (horiz.) Hombres Mujeres Total 

Menor de 20 años 63,3 36,7 100 

Entre 20 y 24 59,4 40,6 100 

Entre 25 y 29 55,1 44,9 100 

Entre 30 y 34 52,8 47,2 100 

Entre 35 y 39 50,3 49,7 100 

Entre 40 y 44 49,0 51,0 100 

Entre 45 y 49 46,7 53,3 100 

Entre 50 y 54 41,4 58,6 100 

Entre 55 y 59 42,0 58,0 100 

Mayor de 59 años 47,4 52,6 100 

Total 50,4 49,6 100 
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Según nivel de estudios terminados y sexo 

Absolutos Hombres Mujeres Total 

Sin estudios 24 12 36 

Educación primaria 2.489 1.309 3.798 

Prog.FP Sin titulación 29 19 48 

1º Etapa de Secundaria 12.250 10.952 23.202 

Ens. Form. E Inser. Prof 11 3 14 

2º Etapa de Secundaria 2.334 2.996 5.330 

Prog. FP Tit/2ª Etapa 1 4 5 

F.P. Específ Superior 948 1.406 2.354 

Otras. Enseñanzas con B.S. 1 5 6 

Ens. Univers. 1º y 2º ciclo 981 2.028 3.009 

Especialización Prof. 1 5 6 

Ens. Univer. 3er ciclo 8 14 22 

Sin asignar 0 2 2 

Total 19.077 18.755 37.832 

 

% (vert.) Hombres Mujeres Total 

Sin estudios 0,1 0,1 0,1 

Educación primaria 13,0 7,0 10,0 

Prog.FP Sin titulación 0,2 0,1 0,1 

1º Etapa de Secundaria 64,2 58,4 61,3 

Ens. Form. E Inser. Prof 0,1 0,0 0,0 

2º Etapa de Secundaria 12,2 16,0 14,1 

Prog. FP Tit/2ª Etapa 0,0 0,0 0,0 

F.P. Específ Superior 5,0 7,5 6,2 

Otras. Enseñanzas con B.S. 0,0 0,0 0,0 

Ens. Univers. 1º y 2º ciclo 5,1 10,8 8,0 

Especialización Prof. 0,0 0,0 0,0 

Ens. Univer. 3er ciclo 0,0 0,1 0,1 

Sin asignar 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 

 

% (horiz.) Hombres Mujeres Total 

Sin estudios 66,7 33,3 100 

Educación primaria 65,5 34,5 100 

Prog.FP Sin titulación 60,4 39,6 100 

1º Etapa de Secundaria 52,8 47,2 100 

Ens. Form. E Inser. Prof 78,6 21,4 100 

2º Etapa de Secundaria 43,8 56,2 100 

Prog. FP Tit/2ª Etapa 20,0 80,0 100 

F.P. Específ Superior 40,3 59,7 100 

Otras. Enseñanzas con B.S. 16,7 83,3 100 

Ens. Univers. 1º y 2º ciclo 32,6 67,4 100 

Especialización Prof. 16,7 83,3 100 

Ens. Univer. 3er ciclo 36,4 63,6 100 

Sin asignar 0,0 100,0 100 

Total 50,4 49,6 100 
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• El número de desempleados extranjeros representa el 20,6% del total del desempleo 
registrado en Navarra. Ha descendido un 1,2% respecto al mes anterior pero en un año se ha 
dado un incremento del 118% (mayo2008). 

Proporción del desempleo de la población extranjera 

 Desempleo total Desempleo extranjeros Proporción 

dic05 22.292 3.036 13,62 

dic06 21.060 2.937 13,95 

dic07 21.575 3.200 14,83 

ene08 23.765 3.838 16,15 

feb08 24.592 4.283 17,42 

mar08 23.586 3.707 15,72 

abr08 22.968 3.729 16,24 

may08 22.287 3.569 16,01 

jun08 22.737 3.747 16,48 

jul08 23.942 4.087 17,07 

ago08 24.458 4.086 16,71 

sep08 24.985 4.258 17,04 

oct08 27.386 5.118 18,69 

nov08 30.168 6.114 20,27 

dic08 32.956 6.933 21,04 

ene09 36.375 7.608 20,92 

feb09 37.379 7.650 20,47 

mar09 38.311 7.899 20,62 

abr09 38.459 7.890 20,52 

may09 37.832 7.792 20,60 
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3.- HOGARES, PRESTACIONES Y SUBSIDIOS, RENTA BÁSICA, AYUDAS A LA 
DEPENDENCIA 

 

A.- INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN GENERAL 

 
La consolidación y permanencia de la crisis está produciendo el incremento de las necesidades 
sociales, del riesgo de exclusión y de la pobreza. 

• Los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2009 así lo 
confirman. Se estima la existencia de 7.878 hogares (3,4% del total) donde ningún miembro 
del hogar se encuentra ocupado a pesar de ser estar en condiciones para ello. Pero lo que 
resulta más grave es que se ha dado un aumento considerable de los hogares con 
dificultades con respecto al período anterior que evidencia un aumento de la pobreza y 
riesgo de exclusión, produciéndose un significativo incremento de los hogares potencialmente 
acreedores de una Renta Básica. 

• Así, se ha dado un incremento interanual, 2007-2008, del 38,6% en el número de solicitudes de 
Renta Básica, 5.799 frente a las 4.185 de 2007. En cuanto a unidades beneficiarias, en febrero 
de 2009 hubo en Navarra 2.186 unidades familiares perceptoras. Un año antes, febrero de 
2008, el número de unidades perceptoras era de 1.348. Es decir, en un año se ha producido 
un incremento del 62%. En relación con este hecho se debe reseñar la entrada al sistema de 
protección social de un nuevo perfil que se podría denominar como “normalizado”, esta 
circunstancia supone un aumento del riesgo de exclusión de muchas familias navarras. 

• En cuanto a prestaciones y subsidios por desempleo, el número de solicitudes de prestaciones 
registradas en Navarra en el mes de marzo de 2009 ascendió un 196% respecto al año 
anterior. En el conjunto del estado el incremento interanual se sitúa en el 83%. Por otra parte, 
los beneficiarios existentes a final del mes fueron en Navarra 27.306 con un incremento 
respecto al mismo mes del año anterior del 75%. De nuevo, la diferencia con el resto del 
estado es significativa. En este caso el incremento en el número de beneficiarios respecto a 
marzo de 2008 es del 61,4%, es decir, 13,6 puntos de diferencia entre el Estado y la 
Comunidad Foral. Por último, en marzo de 2009 había en Navarra unos 38.000 parados 
registrados lo que supone, según los datos presentados, que tres de cada diez desempleados 
(unos 10.500) no recibían prestación o subsidio por estar en desempleo. 

• En cuanto al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en Navarra a 1 
de mayo de 2009 había 18.768 personas en situación de dependencia que habían registrado 
su solicitud (el 3,03 % de la población). De ellas 17.458 el 93% ya han sido evaluadas y 11.440 
(61%) eran beneficiarias. A pesar de que Navarra ocupa las primeras posiciones en cuanto a 
cobertura, proporción de solicitudes y dictámenes sobre el conjunto de la población se debe 
insistir en que según los indicadores recopilados se sigue dando una clara contradicción con 
el objetivo inicial de la Ley de Dependencia ya que se ha potenciado más las concesiones de 
ayudas económicas que la creación de servicios o prestaciones profesionales en un marco 
profesionalizado que supondría la creación de un significativo número de puestos de trabajo. 
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B.- DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD E 
INGRESOS (Datos EPA) 

 

Los datos extraídos de la última EPA evidencian un incremento de las situaciones sociales de 
emergencia. Tras analizar los datos de la Encuesta de Población Activa, del primer trimestre de 2009, 
se ha estimado la existencia de 7.878 hogares donde ningún miembro del hogar se encuentra 
ocupado a pesar de ser estar en condiciones para ello. Esos cerca de 8.000 hogares representan el 
3,4% del total de hogares en Navarra, produciéndose un incremento porcentual respecto al trimestre 
anterior de 69,5 puntos y en términos interanuales de 88,3. El porcentaje de hogares con todos los 
activos parados se sitúa en España en el 6,4%. A pesar de la gravedad de los datos podemos señalar 
que Navarra es la Comunidad donde ese porcentaje es menor, además, la Comunidad Foral sigue  
siendo una de las Comunidades con un mayor porcentaje de hogares con al menos un activo (73% 
frente al 69% del conjunto del Estado). Sin embargo, estos hechos no deben servir de consuelo sino de 
acicate para mejorar y superar la difícil situación actual impulsando medidas para mejorar la 
cohesión y evitar una posible fractura social.  

Pero lo que resulta más grave es que aproximadamente el 1,9% de los hogares navarros, unos 4.0001, 
no cuentan con ningún tipo de ingreso que podríamos denominar como “normalizado o común” 
(independientemente de que obtengan ingresos por ayudas sociales como puede ser la Renta 
Básica). Es decir, no cuentan con ningún ocupado, ni ningún perceptor de ingresos por trabajo, ni 
ningún pensionista, ni ingresos por prestaciones o subsidios de desempleo.  

Así, estos datos extraídos a través de esta encuesta y que pueden servir de simples indicadores 
estimativos cobran su verdadero valor al observar los diferentes indicadores oficiales de registro como, 
por ejemplo, los datos del desempleo del SNE o los propios datos referentes a la Renta Básica.  

 

 Total hogares Hogares con todos sus activos parados % 

Navarra  230.455 7.878 3,4 

Rioja (La) 120.437 4.135 3,4 

País Vasco 850.290 29.555 3,5 

Madrid  2.298.623 91.571 4,0 

Galicia 1.014.172 42.971 4,2 

Aragón 507.155 21.582 4,3 

Asturias  414.627 17.901 4,3 

Castilla-León 975.546 44.095 4,5 

Cantabria 206.458 9.338 4,5 

Cataluña 2.780.178 151.163 5,4 

Castilla-La Mancha 725.631 43.185 6,0 

Ceuta  22.052 1.352 6,1 

Comunidad Valenciana 1.898.075 130.891 6,9 

Murcia 491.789 34.751 7,1 

Extremadura 389.754 30.200 7,7 

Baleares  412.433 34.036 8,3 

Melilla  22.774 1.964 8,6 

Andalucía 2.876.081 283.760 9,9 

Canarias 746.787 88.026 11,8 

Total 16.983.316 1.068.354 6,3 

 

 

 

                                                 
1 Se debe añadir que de los 4.302 hogares que no cuentan con ingresos ni por trabajo, prestación o subsidio por desempleo, 
ni por ningún tipo pensión, el 46,8% son hogares unipersonales (2.014 hogares), el 12,9% (555) son hogares conformados por 
dos miembros, el 29,8% (1.280) de tres miembros y el consiguiente resto, es decir, el 10,5% (453) son hogares con cuatro o 
más miembros. 
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Valores absolutos y variaciones (absolutas y porcentuales). 

   

Total 
Hogares 

Al menos un 
ocupado 

Ningún 
ocupado 
pero algún 
prest/sub 
desempl 

Ningún ocupado, 
ninguna prest/sub 
desempleo, algún 

pensionista 

Ningún perceptor 
de ingresos 

“comunes” (no hay 
ocupados, ni 
ingresos por 

trabajo, ni prest o 
sub desempleo, ni 
pensionistas) 

IT 227.003 169.867 4.279 50.689 2.168 

IIT 228.031 172.011 3.224 49.819 2.977 

IIIT 229.329 171.146 2.897 51.444 3.842 
2008 

IVT 229.198 170.627 4.467 51.862 2.242 

Evolución 

2009 IT 230.455 167.764 6.402 51.988 4.302 

Trimestre Dif. 1.257 -2.863 1.935 126 2.060 

anterior % 0,55 -1,68 43,32 0,24 91,87 

Año Dif. 3.452 -2.103 2.123 1.299 2.134 
Variaciones 

anterior % 1,52 -1,24 49,61 2,56 98,42 

 

 

 

 

Distribución porcentual. 

 

Total 
Hogares 

Al menos un 
ocupado 

Ningún 
ocupado pero 

algún 
prest/sub 
desempl 

Ningún 
ocupado, 
ninguna 
prest/sub 
desempleo, 

algún 
pensionista 

Ningún perceptor de 
ingresos “comunes” 
(no hay ocupados, ni 
ingresos por trabajo, 

ni prest o sub 
desempleo, ni 
pensionistas) 

IT08 100 74,83 1,88 22,33 0,96 

IIT08 100 75,43 1,41 21,85 1,31 

IIIT08 100 74,63 1,26 22,43 1,68 

IVT08 100 74,45 1,95 22,63 0,98 

IT09 100 72,80 2,78 22,56 1,87 
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Distribución de los hogares sin ingresos “comunes” según CC.AA. (IT09). 

 
Total de 
hogares  

Ningún perceptor de ingresos “comunes” (no 
hay ocupados, ni ingresos por trabajo, ni prest 

o sub desempleo, ni pensionistas) 
% 

Asturias 414.627 5.004 1,21 

Galicia 1.014.172 15.668 1,54 

Castilla-León 975.546 16.589 1,70 

Rioja 120.437 2.163 1,80 

Aragón 507.155 9.228 1,82 

Navarra  230.455 4.302 1,87 

Cantabria 206.458 4.060 1,97 

Madrid 2.298.623 46.300 2,01 

País Vasco 850.290 21.340 2,51 

Castilla-La Mancha 725.631 19.163 2,64 

Cataluña 2.780.178 74.562 2,68 

Extremadura 389.754 11.424 2,93 

Murcia 491.789 14.728 2,99 

Comunidad Valenciana 1.898.075 65.301 3,44 

Ceuta  22.052 780 3,54 

Andalucía 2.876.081 110.457 3,84 

Canarias 746.787 31.405 4,21 

Baleares (Islas) 412.433 18.586 4,51 

Melilla  22.774 1.218 5,35 

Total 16.983.316 472.279 2,78 

 

 
Distribución de los hogares según  ocupación e 

ingresos en Navarra IT09

22,6 1,9

72,8

2,8

Al menos un ocupado

Ningun ocupado pero algún prest/sub desempl

Ningún ocupado, ninguna prest/sub desempleo, algún pensionista

Ningún perceptor de ingresos "comunes" (no hay ocupados, ni ingresos por
trabajo , ni prest o sub desempleo, ni pensionistas)

Distribución de los hogares según  ocupación e 
ingresos en España IT09

4,2

69,4

2,8
23,6

Al menos un ocupado

Ningun ocupado pero algún prest/sub desempl

Ningún ocupado, ninguna prest/sub desempleo, algún pensionista

Ningún perceptor de ingresos "comunes" (no hay ocupados, ni ingresos por
trabajo, ni prest o  sub desempleo, ni pensionistas)  



 

22

C.- PRESTACIONES Y SUBSIDIOS POR DESEMPLEO 

• El número de solicitudes de prestaciones registradas en Navarra en el mes de marzo de 2009 
ascendió a 14.137, lo que representa un 196% más que el mismo mes del año anterior. En el 
conjunto del estado el incremento interanual se sitúa en el 83%. 

• Las altas tramitadas fueron 12.538 lo que supone un aumento del 220% sobre el mes de marzo 
de 2008 en el que fueron 3.919. En el Estado el incremento aunque también importante ha 
sido menos acusado ya que se sitúa en el 85,6%. 

• Los beneficiarios existentes a final del mes fueron en Navarra 27.306 con un incremento 
respecto al mismo mes del año anterior del 75%. De nuevo, la diferencia con el resto del 
estado es significativa. En este caso el incremento en el número de beneficiarios respecto a 
marzo de 2008 es del 61,4%, es decir, 13,6 puntos de diferencia entre el Estado y la 
Comunidad Foral. 

• Los gastos totales de marzo de 2009 ascendieron a 35,5 millones de euros, lo que supone un 
aumento del 97% respecto al mismo mes del año anterior. En España el gasto se incremento 
en un 74,1%. 

• La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el 
mes de marzo de2009 fue de 933,5 euros, lo que supone casi 100 euros más que la media 
estatal que se situó en 834,1 euros. 

• El número de beneficiarios extranjeros en Navarra fue de 5.421 lo que representa un 127% más 
que el año anterior (118% en el conjunto estatal). Este incremento es superior en los 
beneficiarios procedentes de países comunitarios (177%) que en los no comunitarios (115%). 

• En relación con el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo, los beneficiarios 
extranjeros representan el 19,85% del total mientras que la proporción en el conjunto del 
estado es del 13,65%. 

• La distribución de los beneficiarios de prestaciones y subsidios de desempleo en Navarra 
(marzo 2009) sigue el siguiente orden: 73,5% prestaciones contributivas, 25,3% subsidios y 1,2% 
son rentas activas de inserción. 

• Por último, en marzo de 2009 había en Navarra unos 38.000 parados registrados lo que 
supone, según los datos presentados, que tres de cada diez desempleados (unos 10.700) no 
recibían prestación o subsidio por estar en desempleo. De las 19 Comunidades y Ciudades 
Autónomas había catorce cuya “tasa de desprotección por desempleo” era superior a la 
media nacional (28,6%). En ese ranking, independientemente de otras ayudas y recursos 
propios, la Comunidad Foral ocupa el quinto puesto con una proporción de desempleados 
sin cobertura por desempleo muy próxima a la media estatal (28,7%). A este respecto no se 
debe olvidar que la cobertura en Navarra para las personas que se encuentran en situación 
de desempleo y que han agotado los recursos estatales está en principio garantizada a 
través de la Ley Foral de Servicios Sociales ya que una vez agotados la prestación y el subsidio 
se contempla el reconocimiento de una cobertura a través de la ley foral de Servicios 
Sociales. 

Características de las prestaciones en Navarra. Marzo 2009 (Incluye prestaciones contributivas, 
subsidios y Renta Activa de Inserción). 

 2007 2008 2009 

Solicitudes 4.508 4.768 14.137 

Altas  4.419 3.919 12.538 

Beneficiarios 14.023 15.630 27.306 

Beneficiarios extranjeros 1.529 2.383 5.421 

Gastos prestaciones por desempleo (millones) 15.8 17.9 35.4 
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Variaciones (absolutos) 

 2008 2009 

Solicitudes 260 9.369 

Altas  -500 8.619 

Beneficiarios 1.607 11.676 

Beneficiarios extranjeros 854 3.038 

Gastos prestaciones por desempleo (millones) 2.1 17.5 

Variaciones (%) 

 2008 2009 

Solicitudes 5,8 196,5 

Altas  -11,3 219,9 

Beneficiarios 11,5 74,7 

Beneficiarios extranjeros 55,9 127,5 

Gastos prestaciones por desempleo 13,3 97,6 

 

Evolución de las prestaciones por desempleo en Navarra

15.8 17.9

35.4(mill)

1.000

6.000

11.000

16.000

21.000

26.000

31.000

36.000

Solicitudes Altas Beneficiarios Beneficarios
extranjeros

Gastos
prestaciones por

desempleo
2007 2008 2009

 

 
Distribución de los beneficiarios 

 2007 2008 2009 

Prestación contributiva  9.735 11.059 20.062 

Subsidio 4.015 4.329 6.916 

Renta activa de inserción 273 242 328 

Total 14.023 15.630 27.306 
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Distribución de los beneficiarios según tipología 
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D.- RENTA BÁSICA 

 

• Como era previsible, los diversos indicadores socioeconómicos así lo anunciaban, se está 
produciendo un incremento continuo de las solicitudes de recursos de protección social entre 
los que se encuentra la Renta Básica.  

• Se ha dado un incremento interanual, 2007-2008, del 38,6% en el número de solicitudes, 5.799 
frente a las 4.185 de 2007. 

• En cuanto a unidades beneficiarias, en febrero de 2009 hubo en Navarra 2.186 unidades 
perceptoras de renta básica. Un año antes, febrero de 2008, el número de unidades 
perceptoras era de 1.348. Es decir, en un año se ha producido un incremento del 62%. 

• El gasto ejecutado en febrero fue de 1.092.331 euros, frente a los 602.217 de febrero de 2008, 
en este caso el incremento interanual asciende hasta el 81,4%.  

• Se estima que el número total de personas beneficiarias (contando hijos etc.) asciende a más 
de 5.000. 

• Hay que recordar que se trata de un recurso garantizado por la Cartera de Servicios Sociales. 
Por lo tanto, el presupuesto inicialmente previsto ha tenido que  ser ampliado. Así por ejemplo, 
si en 2008 estaban inicialmente presupuestados unos 6 millones de euros, finalmente se 
gastaron 10 millones de euros (un 56% más que en 2007). 

• Por último, es preciso señalar que la persistencia de la actual coyuntura ha supuesto la 
entrada al sistema de protección social a un perfil que podríamos denominar “normalizado” y 
por consiguiente se puede afirmar que ha aumentado el riesgo de exclusión de muchas 
familias navarras. Esta circunstancia debe motivar a realizar los máximos esfuerzos para que su 
situación de vulnerabilidad sea coyuntural y no se convierta en estructural con todo lo que 
ello conlleva. 
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E.-SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD) 

• Según los datos extraídos del IMSERSO relativos al SAAD, en Navarra a 1 de mayo de 2009 
había 18.768 personas en situación de dependencia que habían registrado su solicitud (el 3,03 
% de la población). De ellas 17.458 el 93% ya han sido evaluadas y 11.440 (61%) eran 
beneficiarias. 

• Navarra ocupa las primeras posiciones en cuanto a la proporción de solicitudes y dictámenes 
sobre el conjunto de la población. 

• Por otro lado, a pesar de que las comunidades autónomas detallan en los datos que recoge 
el programa informático del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia qué 
tipo de ayuda se le concede al usuario evaluado todavía se dan porcentajes significativos 
pertenecientes a la categoría denominada “pendientes de identificar en el Plan Individual de 
Atención (PIA)». A nivel estatal esa categoría representa el 40 por ciento de los dependientes 
evaluados. En ese sentido la Comunidad Foral es la segunda Comunidad donde el 
porcentaje es menor (18,4%) por lo que la distribución de las prestaciones adquiere una 
mayor representatividad. 

• Así, del total de las prestaciones reconocidas el 57% son prestaciones económicas vinculadas 
a cuidados familiares, muy alejadas se encuentran el resto de prestaciones entre las que 
destacan el 12% correspondiente a las prestaciones económicas vinculadas a servicios y el 
10% encuadradas en la atención residencial. Según estos datos y a pesar de la “falta de 
información” anteriormente señalada, Navarra es la Comunidad donde el porcentaje de 
prestaciones económicas es significativamente mayor. 

• Estos porcentajes ponen de relieve la contradicción con el objetivo inicial de la ley de 
dependencia ya que precisamente lo que no pretendía dicha ley era generar un sistema de 
subsidios o de ayudas familiares, sino de prestaciones profesionales, de servicios, en un marco 
profesionalizado. Las ayudas económicas pretendían ser la excepcionalidad. Según los datos, 
se ha potenciado más las concesiones de ayudas económicas que la creación de servicios 
que supondrían la creación de un importante número de puestos de trabajo. 

Datos para Navarra referentes al SAAD a 1 de mayo de 2009. 

Población 620.377 

Solicitudes 18.768 

Beneficiarios 11.440 

Dictámenes 17.458 

Indicadores por CCAA 

 %Solicitudes/Población %Dictámenes/solicitudes %Dictámenes/Población 

Andalucía  3,44 80,25 2,76 

Aragón  2,53 95,71 2,42 

Asturias 2,54 79,53 2,02 

Baleares 1,70 86,47 1,47 

Canarias   1,03 66,14 0,68 

Cantabria  2,65 98,93 2,62 

Castilla y León  1,86 93,92 1,75 

Castilla La Mancha 2,64 87,09 2,30 

Cataluña  1,81 95,59 1,73 

C. Valenciana 0,78 91,26 0,72 

Extremadura 2,57 77,79 2,00 

Galicia  2,46 70,16 1,72 

Madrid   0,66 99,89 0,66 

Murcia 1,63 99,91 1,63 

Navarra  3,03 93,02 2,81 

País Vasco  3,11 88,09 2,74 

Rioja (La) 2,98 100,00 2,98 

Ceuta y Melilla 1,88 91,40 1,71 

Total 2,02 86,25 1,74 
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Distribución porcentual de las prestaciones reconocidas según CCAA 

 

Prevención 
Dependencia 
y Promoción 
A. Personal 

Tele 
asistencia 

Ayuda a 
Domicilio 

Centros 
de 

Día/Noche 

Atención 
Residencial 

P.E. 
Vinculada 
a Servicio 

P.E. 
Cuidados 
Familiares 

P.E. 
Asist. 

Personal 
Total 

Pendientes 
de 

indentificar 
en PIA 

Total 

Andalucía  0,0 8,1 22,5 3,4 7,9 1,3 32,8 0,0 76,0 24,0 100 

Aragón  0,0 0,0 0,0 2,2 10,1 8,6 30,9 0,0 51,9 48,1 100 

Asturias 0,0 0,2 3,4 2,8 18,3 2,8 27,3 0,0 54,7 45,3 100 

Baleares 0,0 0,0 0,0 1,8 7,1 1,0 26,7 0,1 36,8 63,2 100 

Canarias   0,0 0,0 0,0 3,5 4,0 0,2 14,9 0,0 22,5 77,5 100 

Cantabria  0,0 0,0 3,2 5,7 19,7 0,0 39,6 0,0 68,3 31,7 100 

Castilla y León  2,9 1,0 5,9 4,1 20,2 14,7 26,2 0,1 75,1 24,9 100 

Cast La Mancha  0,2 2,1 0,5 1,0 14,0 1,1 28,8 0,0 47,6 52,4 100 

Cataluña  0,0 0,0 3,7 0,5 5,4 8,0 28,4 0,0 46,0 54,0 100 

C. Valenciana 0,0 0,0 0,0 1,7 31,0 1,8 21,2 0,0 55,7 44,3 100 

Extremadura 1,6 2,2 6,1 1,7 14,3 7,0 10,2 0,0 43,2 56,8 100 

Galicia  0,2 0,3 7,4 1,9 9,9 3,2 40,5 0,1 63,4 36,6 100 

Madrid 0,0 0,0 0,0 6,0 36,8 0,0 3,7 0,0 46,5 53,5 100 

Murcia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 22,9 0,0 24,3 75,7 100 

Navarra  0,0 1,1 0,0 1,5 10,1 11,8 57,0 0,0 81,6 18,4 100 

País Vasco  0,0 8,6 13,9 11,4 23,6 2,2 30,1 1,1 91,0 9,0 100 

Rioja (La) 0,2 2,9 9,5 6,0 10,8 1,9 21,6 0,0 53,0 47,0 100 

Ceuta y Melilla 0,0 4,3 3,9 1,3 4,7 4,3 47,9 0,0 66,4 33,6 100 

Total 0,2 3,0 8,8 3,0 12,9 3,9 28,3 0,1 60,3 39,7 100 

 

Proporción de la Atención residencial sobre el total de prestaciones del 
SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) según 
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4.- EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL EMPLEO 

 

A.- INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN GENERAL 

 

• Según los últimos datos presentados (IV trimestre de 2008) el coste salarial por trabajador y 
mes creció a un ritmo interanual del 3,8%, situó a Navarra como la tercera Comunidad con 
coste salarial más alto por detrás de País Vasco y Madrid. 

• El descenso brusco de la inflación durante los últimos meses, a pesar del estancamiento 
salarial pactado, ha supuesto un mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. 

• En el cuarto trimestre de 2008 Navarra registró un descenso porcentual del 1% en horas 
pactadas en la jornada laboral respecto al mismo trimestre del año anterior mientras que en 
España el descenso fue del 0,4 %. 

• La tasa de temporalidad se sitúa en el 21,2% (2,2 puntos menos que el trimestre anterior y 4,8 
puntos menos que el pasado año). Se debe señalar que la actual coyuntura de destrucción 
de empleo ha propiciado que muchos de los trabajadores y trabajadoras temporales hayan 
pasado a ser desempleados/as. A pesar de ello también es importante señalar que se ha 
producido un aumento en el número de asalariados indefinidos. En un año, se ha pasado de 
173.600 indefinidos a 182.100 en un contexto de crisis. Este dato evidencia como es posible y 
positivo contratar de forma estable, aún en tiempos de dificultades. La legislación laboral de 
los contratos indefinidos no da rigidez al mercado laboral. Por otra parte conviene resaltar la 
significativa diferencia entre las tasas de temporalidad del sector público y del sector privado, 
está diferencia es de 8 puntos (28 y 20 respectivamente). 

• Los expedientes de regulación de empleo (ERES) registrados en el primer trimestre de 2009 
fueron 328, 304 más que en el mismo periodo de 2008, en el que fueron 24. Es decir, el 
incremento interanual fue del 1.267%. A su vez, los ERES autorizados en el primer trimestre de 
2009 (205) afectaron a 7.633 personas. La industria es el sector más afectado con un 45,05% 
del total de expedientes registrados durante el año 2009. 

• el Índice de Incidencia de los Accidentes de Trabajo, es decir, la relación de accidentes por 
cada 1.000 trabajadores se ha reducido en un año en 2,3 puntos al pasar del 12,1 en el cuarto 
trimestre de 2007 al 14,4 (IVT 08). El número total de Accidentes de Trabajo con baja en el 
cuarto trimestre de 2008 han sido 3.087, un descenso del 16,8% respecto al mismo periodo del 
año anterior (625 accidentes menos). Del total de accidentes, 2.826 han sido en jornada de 
trabajo (612 menos) y 261 in itínere (13 menos que en el periodo de 2008). Se debe significar 
que a pesar de que el número de accidentes graves se redujo un 39% (14 menos) se registró 
un accidente mortal más. 
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B.- SALARIOS  

 

b.1. Coste Laboral Total2 y Coste Salarial3  

Navarra es la tercera Comunidad con un Coste laboral más elevado, sólo sobrepasada por Madrid y 
País Vasco. A pesar de ello su crecimiento interanual se sitúa todavía por debajo de la media 
española.  

• El coste laboral medio por trabajador y mes en Navarra fue de 2.738,30 euros durante el 
cuarto trimestre de 2008, lo que supone un crecimiento del 3,7% respecto al mismo periodo de 
2007.  

• El incremento del coste laboral resulta en Navarra más moderado y se encuentra 1,7 puntos 
por debajo de la media nacional (5,4%). 

• Por su parte, el Coste Salarial medio por trabajador y mes se incrementa un 3,8% respecto al 
mismo periodo del año anterior y se sitúa en los 2.085,92 euros. En España, el crecimiento es 
del 4,9% situándose en los 1.897,24 euros. 

Coste Salarial total y evolución interanual. Navarra y España
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COSTE LABORAL TOTAL POR TRABAJADOR Y MES COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES 

 Euros % Variación año anterior Euros 
% Variación año 

anterior 

  Navarra España Navarra España Navarra España Navarra España 

I 2.228,73 2.044,77 3,6 3,0 1.635,41 1.493,80 3,3 2,5 

II 2.392,03 2.122,18 2,9 3,4 1.798,49 1.575,13 3,7 3,4 

III 2.277,04 2.038,59 2,1 2,4 1.692,52 1.489,74 2,2 1,9 
2005 

IV 2.521,06 2.234,72 1,7 2,6 1.925,38 1.681,82 1,6 2,5 

I 2.319,07 2.113,45 4,1 3,4 1.652,72 1.538,17 1,1 3,0 

II 2.438,16 2.197,39 1,9 3,5 1.821,60 1.623,73 1,3 3,1 

III 2.318,64 2.112,66 1,8 3,6 1.721,28 1.549,36 1,7 4,0 
2006 

IV 2.590,59 2.310,86 2,8 3,4 1.960,84 1.743,41 1,8 3,7 

I 2.332,85 2.198,52 0,6 4,0 1.698,73 1.604,69 2,8 4,3 

II 2.491,32 2.282,89 2,2 3,9 1.865,58 1.686,18 2,4 3,8 

III 2.413,45 2.200,61 4,1 4,2 1.784,29 1.608,06 3,7 3,8 
2007 

IV 2.640,31 2.405,51 1,9 4,1 2.009,78 1.807,87 2,5 3,7 

I 2.439,17 2.309,87 4,6 5,1 1.784,77 1.689,14 5,1 5,3 

II 2.595,08 2.402,96 4,2 5,3 1.946,20 1.772,12 4,3 5,1 

III 2.479,08 2.313,92 2,7 5,1 1.836,57 1.692,62 2,9 5,3 
2008 

IV 2.738,30 2.534,86 3,7 5,4 2.085,92 1.897,24 3,8 4,9 

                                                 
2
 COSTE LABORAL: Es el coste total en que incurre el empleador por la utilización de factor trabajo. Incluye el Coste Salarial más los 
Otros Costes (percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la seguridad social) 
3
 COSTE SALARIAL: Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, realizadas a los trabajadores por la 
prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena. Incluye el salario base, los complementos salariales, pagos por 
horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados. 
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b.2. Coste laboral y salarial por Sectores y CC.AA. 

 

El sector industrial continúa siendo el que registra un mayor coste laboral por trabajador, 
produciéndose un repunte en el incremento interanual del 3,1%. Le sigue la Construcción con un 
incremento interanual algo menor (2,7%) mientras que el sector servicios sigue siendo el que tiene 
menor coste en términos absolutos a pesar de que el coste laboral en dicho sector haya 
experimentado la mayor subida interanual (4,3%). 

• Con un Coste Laboral de 3.015,84euros por trabajador y mes la industria continúa siendo el 
sector con mayor coste, por encima de la Construcción (2.877,04 euros por trabajador y mes) 
y del sector Servicios (2553,01 euros por trabajador y mes). 

• Tal y como se ha señalado, a pesar de los menores incrementos interanuales respecto al 
conjunto del Estado, Navarra ocupa el tercer puesto entre las Comunidades Autónomas con 
mayor Coste Laboral, superadas por Madrid y País Vasco. 

Coste laboral total y evolución interanual. Sectores
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Coste Laboral por trabajador y mes. IV Trimestre 2008

2.109

2.115

2.204

2.218

2.252

2.288

2.292

2.359

2.365

2.380

2.501

2.503

2.507

2.535

2.718

2.933

2.963

2.738

1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 2.500 2.700 2.900

Extremadura

Canarias

Galicia

Murcia (Región de)

Castilla-La Mancha

Comunitat Valenciana

Andalucía

Rioja (La)

Castilla y León

Cantabria

Asturias (Principado de)

Aragón

Balears (Illes)

TOTAL

Cataluña

Navarra (Comunidad Foral de)

Madrid (Comunidad de)

País Vasco

 

 



 

31

b.3. Incremento Salarial Pactado y Variación del Poder de Compra 

 

• El descenso brusco de la inflación durante los últimos meses de 2008 y primeros de 2009, a 
pesar del estancamiento salarial pactado (+2,7% en el último mes presentado), ha supuesto 
un mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. 
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C.- JORNADA LABORAL 

 

En el cuarto trimestre de 2008 (último trimestre presentado) Navarra registró un descenso porcentual 
del 1% en horas pactadas en la Jornada Laboral respecto al mismo trimestre del año anterior mientras 
que en España el descenso fue del 0,4 %. 

• Las horas pactadas por trabajador y mes supusieron 152,3 horas en el cuarto trimestre mientras 
que en España ascendió a 155,8.  

• Del total de horas pactadas en el cuarto trimestre, 130,5 horas fueron efectivas mientras que 
22,7 fueron no trabajadas. En España, 136,3 fueron horas efectivas mientras que 20,2 fueron 
horas no trabajadas. 

JORNADA LABORAL. Horas Pactadas
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HORAS PACTADAS Navarra HORAS PACTADAS España

 

NAVARRA ESPAÑA 

TIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL TOTAL TRABAJADORES TOTAL TRABAJADORES JORNADA 
LABORAL 

Horas 
pactadas 

Horas 
efectivas 

Horas no 
trabajadas 

Horas 
pactadas 

Horas 
efectivas 

Horas no 
trabajadas 

Horas 
pactadas 

Horas 
efectivas 

Horas no 
trabajadas 

Horas 
pactadas 

Horas 
efectivas 

Horas no 
trabajadas 

I 168,8 151,9 18,0 77,2 70,3 7,1 158,3 142,6 16,7 158,7 145,0 14,6 

II 166,3 146,6 20,9 75,2 67,8 7,6 155,8 137,6 19,4 158,5 140,9 18,4 

III 166,8 127,9 40,1 79,8 64,1 15,8 157,6 121,1 37,5 159,3 129,2 30,9 
2003 

IV 166,4 143,8 24,0 78,4 67,7 10,9 156,2 135,0 22,4 158,2 140,5 18,6 

I 166,4 148,9 18,7 76,8 68,7 8,2 156,2 139,7 17,5 157,8 143,7 14,9 

II 166,5 147,0 20,7 79,5 71,1 9,4 156,3 138,0 19,4 157,8 141,6 17,0 

III 166,3 130,7 36,9 81,5 64,9 16,6 156,9 123,4 34,7 158,8 129,4 30,2 
2004 

IV 166,1 139,1 29,1 82,1 69,1 13,3 155,8 130,5 27,1 157,9 136,3 22,5 

I 166,7 144,9 23,1 81,0 71,0 10,1 155,6 135,3 21,4 157,3 139,2 18,9 

II 166,2 153,9 13,3 82,5 76,8 5,8 154,5 143,1 12,2 157,4 144,3 13,9 

III 166,2 129,4 37,8 81,6 67,2 14,5 155,4 121,5 34,9 158,1 128,3 30,6 
2005 

IV 167,9 141,7 27,6 82,9 68,0 15,0 155,7 131,1 25,8 157,1 135,8 22,2 

I 167,7 154,2 14,2 78,8 72,7 6,3 154,7 142,3 13,0 156,6 143,4 14,0 

II 167,6 146,7 21,6 85,1 72,9 12,5 154,6 135,1 20,2 156,8 138,8 18,9 

III 167,3 130,5 37,8 82,1 67,2 15,3 154,5 121,0 34,4 157,6 127,9 30,6 
2006 

IV 167,4 140,2 28,3 88,7 73,6 16,0 155,2 129,9 26,4 156,6 134,0 23,4 

I 167,7 153,4 15,8 84,3 77,3 7,2 154,1 141,0 14,4 156,5 143,1 14,3 

II 167,5 146,5 22,3 81,2 71,7 9,8 153,3 134,1 20,2 156,5 138,4 18,9 

III 167,6 130,7 38,1 85,7 71,5 14,8 155,5 121,9 34,7 157,6 126,8 31,6 
2007 

IV 167,7 140,8 28,1 80,9 68,2 13,0 153,8 129,2 25,7 156,4 133,6 23,7 

I 167,5 145,7 23,1 79,6 68,7 11,0 153,1 133,0 21,1 156,3  138,1  19,0  

II 167,0 154,6 13,7 77,8 72,1 5,8 152,4 141,1 12,4 156,4 142,7 14,5 

III 167,3 132,3 36,3 79,9 65,4 14,7 153,5 121,7 32,9 157,2 125,3 32,6 
2008 

IV 167,2 143,2 25,1 80,1 69,3 11,2 152,3 130,5 22,7 155,8 136,3 20,2 
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D.- LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

 

Vuelve a disminuir la tasa de temporalidad respecto al trimestre anterior continuando con la 
tendencia decreciente iniciada en el segundo trimestre del pasado año 2008 aunque hay que señalar 
que lamentablemente este hecho está ligado en parte al significativo incremento del desempleo que 
ha afectado sobremanera al colectivo de trabajadores y trabajadoras temporales. 

• La tasa de temporalidad en Navarra se sitúa en el 21,2%, 4,2 puntos por debajo de la 
española. Esta tasa ha disminuido 2,2 puntos respecto al trimestre anterior y 4,8 puntos en un 
año. 

• Como aspecto positivo se debe señalar que se ha producido un nuevo aumento en el 
número de asalariados indefinidos. En un año Navarra cuenta con 8.500 asalariados 
indefinidos más (+4,9%). Respecto al último trimestre del año 2008 el número de indefinidos ha 
aumentado en 3.800 asalariados/as, es decir un 2,13%. 

• Es preciso destacar la diferencia entre las tasas de temporalidad del sector público y privado. 
Dicha diferencia es de 8,1 puntos porcentuales. Se puede afirmar que tanto la Reforma 
Laboral (junio 2006) como el Plan de Estabilidad en el Empleo de 2007, que en ambos casos 
nuestro sindicato acordó, han ayudado sin duda a un cambio de tendencia y una caída de 
la temporalidad independientemente de otros factores coyunturales y como se ha señalado 
a pesar del lastre que supone la temporalidad producida por el sector público. 

 

TOTAL ASALARIADOS ASALARIADOS INDEFINIDOS ASALARIADOS TEMPORALES TASA DE TEMPORALIDAD INDICADORES DE 
TEMPORALIDAD (miles) Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

I 210,2 119,4 90,9 149 88,3 60,7 61,2 31,1 30,1 29,1 26 33,2 

II 211,3 118,5 92,8 158,1 92,8 65,3 53,3 25,8 27,5 25,2 21,7 29,6 

III 220,4 126,6 93,8 162,2 97,4 64,8 58,2 29,2 29 26,4 23,1 31 
2005 

IV 227,7 126,2 101,4 160,3 95 65,3 67,4 31,3 36,1 29,6 24,8 35,6 

I 218 123 95 155,1 93,5 61,6 62,9 29,5 33,4 28,8 24 35,2 

II 220,2 123,1 97,1 151,4 86,7 64,7 68,9 36,4 32,4 31,3 29,6 33,4 

III 233,9 132,5 101,3 160,2 94,3 65,9 73,7 38,3 35,4 31,5 28,9 35 
2006 

IV 231,2 132,8 98,4 164,1 98,6 65,5 67,1 34,1 33 29 25,7 33,5 

I 233,1 133,3 99,8 168,9 100,7 68,2 64,2 32,6 31,7 27,6 24,4 31,7 

II 233,6 133,4 100,1 167,1 99,6 67,5 66,4 33,8 32,6 28,4 25,3 32,6 

III 235 130,9 104,1 170,8 99 71,8 64,2 31,9 32,3 27,3 24,4 31 
2007 

IV 237,8 131,5 106,2 172,6 101,5 71,1 65,2 30,1 35,1 27,4 22,9 33 

I 234,6 126,7 107,8 173,6 99,9 73,7 61 26,9 34,1 26 21,2 31,6 

II 236,5 130,6 105,8 171,9 101 70,9 64,6 29,7 34,9 27,3 22,7 33 
III 238 133,3 104,7 174,9 103,4 71,5 63,1 30 33,2 26,5 22,5 31,7 

2008 

IV 232,6 128,9 103,7 178,3 105 73,3 54,3 23,9 30,4 23,4 18,6 29,3 

E
vo
lu
ci
ón
 

2009 I 231,1 127,8 103,3 182,1 105,5 76,6 49 22,3 26,7 21,2 17,5 25,8 

Trimestre dife -1,5 -1,1 -0,4 3,8 0,5 3,3 -5,3 -1,6 -3,7 -2,2 -1,1 -3,5 

anterior % -0,64 -0,85 -0,39 2,13 0,48 4,50 -9,76 -6,69 -12,17 -9,40 -5,91 -11,95 

Año dife -3,5 1,1 -4,5 8,5 5,6 2,9 -12,0 -4,6 -7,4 -4,8 -3,7 -5,8 

V
ar
ia
ci
on

es
 

anterior % -1,49 0,87 -4,17 4,90 5,61 3,93 -19,67 -17,10 -21,70 -18,46 -17,45 -18,35 
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Tasa de Temporalidad. Navarra y España
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E.- EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERES) 

 

• Los expedientes de regulación de empleo (ERES) registrados en el primer trimestre de 2009 
fueron 328, 304 más que en el mismo periodo de 2008, en el que fueron 24. 

• Los ERES autorizados en el primer trimestre de 2009 fueron 205, de los que el 11,71% del total 
fueron de extinción de contratos y el 88,29% de suspensión. 

• Afectan a 7.633 personas. La industria es el sector más afectado con un 45,05% del total de 
expedientes registrados durante el año 2009. Del total, el 9,88% vieron extinguida su relación 
laboral y el 90,12% tuvieron una suspensión temporal del contrato. 

• Por otra parte, 6.229 trabajadores y trabajadoras estuvieron afectadas por un ERE pactado, lo 
que supone el 81,61% de las personas afectadas y 1.404 trabajadores y trabajadoras 
estuvieron afectados por un ERE no pactado, lo que supone el 18,39% restante. 

• Como datos más significativos, de los 205 ERES autorizados en el primer trimestre del 2009, 100 
lo fueron en empresas del sector de la Industria; 30 en empresas de Construcción; 29 en 
empresas de Servicios y 25 en el sector de la Industria Química. 

• De las 7.633 personas afectadas por ERE’S en el primer trimestre de 2009, la inmensa mayoría, 
el 69,93%, pertenecen a empresas de industriales; el 17,29% a empresas del Sector Químico, el 
5,31% a Industrias de la Construcción y el 3,62% a empresas de Servicios. En el caso de la 
Industria, la cifra de personas afectadas por ERES en este trimestre asciende a 5.338, en el 
sector de la Construcción a 405, en los servicios a 276 y en la Industria Química a 1.320. 

 

Distribución de los ERE´s autorizados según tipología
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Distribución de los ERE´s aprobados según actividad

48,8%

14,6%

14,1%

12,2%

10,2%

Industria

Construcción

Servicios

Industria Química

Otras Ramas

 

 

 



 

36 

F.- EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD  

En el cuarto trimestre de 2008 desciende el índice de incidencia de los accidentes de trabajo 
respecto al mismo periodo del año anterior, descendiendo los accidentes leves y graves. Sin 
embargo, se produce un accidente mortal más que en el mismo periodo de 2007. Por otro lado, los 
accidentes in itinere descienden un 4,7%. 

• El número total de Accidentes de Trabajo con baja en el cuarto trimestre de 2008 fueron 3.087, 
un descenso del 16,8% respecto al mismo periodo del año anterior (625 accidentes menos). 
Del total de accidentes, 2.826 fueron en jornada de trabajo (612 menos) y 261 in itínere (13 
menos que en el periodo de 2008).  

• Se debe significar que a pesar de que el número de accidentes graves se redujo un 39% (14 
menos) en este trimestre se registró un accidente mortal más. 

• Con todo, el Índice de Incidencia de los AT, es decir, la relación de accidentes por cada 
1.000 trabajadores se redujo en 2,3 puntos al pasar del 14,4 en el cuarto trimestre de 2008 al 
12,1 (IVT 07). 

• Los datos acumulados también dan buena muestra del descenso de la accidentalidad total. 
Se produce un descenso del índice de incidencia en todos los sectores menos en el agrícola 
que continua siendo similar desde 2005. Cabe añadir que la construcción es el sector donde 
el decremento del índice de incidencia resulta más significativo, 15,5 puntos en un año y 72 
puntos respecto a 2002. Sin embargo, dicho sector sigue teniendo la mayor proporción de 
accidentes. 

• A pesar del positivo descenso de los accidentes laborales, la accidentalidad en Navarra 
continúa próxima a la media estatal (52,2 accidentes con baja por cada 1000 
trabajadores/as en el conjunto del Estado frente a 51,6 en la Comunidad Foral). A este 
respecto se debe recordar que hace una década, año 1999, la situación era muy diferente 
ya que España tenía una incidencia de 74,4 mientras que el índice en Navarra se situaba en 
el 81,2. Este cambio de tendencia no quita para seguir denunciando la todavía excesiva 
siniestralidad laboral y reafirmar más si cabe el compromiso con la defensa y protección de la 
salud en el trabajo sobre todo ante la actual coyuntura que puede hacer retroceder lo 
alcanzado hasta el momento al empeorar las condiciones de trabajo. 

Accidentes de trabajo con baja según grado de lesión e índice de incidencia (IVT). 

IVT2008 IVT 2007 Variación 

 Nº Nº Nº % 

Leves 2.801 3.400 -599 -17,6 

Graves  22 36 -14 -38,9 

Mortales 3 2 1 50,0 

Total en jornada trabajo con baja 2.826 3.438 -612 -17,8 

In itinere 261 274 -13 -4,7 

TOTAL Acc. trabajo con baja 3.087 3.712 -625 -16,8 

Índice de incidencia 12,1 14,4 -2 -16,0 

Accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo. Datos acumulados (enero-
diciembre). Índices de incidencia. 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 
 

Nº accidentes 
Índice 

Incidencia 
Nº 

accidentes 
Índice 

Incidencia 
Nº 

accidentes 
Índice 

Incidencia 
Nº 

accidentes 
Índice 

Incidencia 
Nº 

accidentes 
Índice 

Incidencia 

2002 336 27,7 5.715 88,0 3.087 172,0 4.374 43,5 13.512 69,0 

2003 380 29,7 5.361 81,7 2.991 155,8 4.110 39,3 12.842 63,5 

2004 376 30,6 5.149 78,5 2.943 141,5 4.273 38,2 12.741 60,5 

2005 427 35,6 5.029 76,6 3.046 134,1 4.017 34,4 12.519 57,6 

2006 392 34,3 5.169 78,4 2.963 124,5 4.209 34,0 12.733 56,6 

2007 371 33,2 5.337 76,6 2.851 115,6 4.627 35,7 13.191 56,1 

2008 362 35,1 5.021 71,7 2.331 100,1 4.502 33,8 12.216 51,6 

Variación abs. -9 1,9 -316 -4,9 -520 -15,5 -125 -1,9 -975 -4,5 

Variación % -2,43 5,72 -5,92 -6,40 -18,24 -13,41 -2,70 -5,32 -7,39 -8,02 
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Índice de incidencia de accidentes de trabajo por sectores (Accidentes 
por cada mil trabajadores). Datos acumulados.
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5.- EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA NAVARRA 

 

A.- INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN GENERAL 

La economía Navarra confirma su desaceleración drástica aunque se mantiene en una situación más 
favorable que la del conjunto del Estado y parte de los países de la UE. El desempleo sigue estando en 
cotas históricas, la inflación vuelve a descender acompañada todavía por una fuerte caída del 
consumo y de la demanda interna. 

� En el primer trimestre de 2009 la economía navarra decrece hasta situarse en el -2,1% en 
términos interanuales. En España la situación todavía es peor, el PIB decrece situándose en el -
3% con lo que la economía española sigue en recesión. Por su parte el PIB en la UE27 se 
contrajo un 3,7% en el primer trimestre de 2009 respecto al trimestre anterior, llegando hasta el 
-4,4. El primer trimestre del año confirmó la tendencia negativa de los cuatro anteriores, en los 
que el PIB de la zona euro cayó un 0,2% respectivamente, entrando también en recesión.  

� La industria registra una preocupante y acusada caída del -8%, 6,2 puntos respecto al 
trimestre anterior marcando de esta forma un mínimo histórico de la serie. En el primer 
trimestre del año la construcción, debido principalmente a la disminución de la edificación 
residencial, intensifica su decrecimiento hasta situarse en el -5,4%, 2,6 puntos por debajo del 
trimestre anterior. 

� El empleo total de la Comunidad Foral, medido como puestos de trabajo, registra una caída 
interanual del -4,5%, frente al -2,2% estimado el trimestre precedente. Se acentúa la 
trayectoria descendente iniciada el tercer trimestre de 2007, debido al descenso observado 
en prácticamente todas las ramas de actividad. Esta circunstancia unida al decrecimiento 
del PIB y a la caída del empleo ocupado, hace que la productividad del factor trabajo se 
incremente un 2,5%, una décima menos que la estimada el periodo anterior. 

� El Índice General de Producción Industrial de Navarra (IPIN) registró en marzo una caída del -
17,3% respecto al mismo periodo del año anterior, descenso de menor intensidad que los 
observados en los dos meses anteriores (-36,0% y -28,6% respectivamente). La caída de la 
producción observada en el mes de marzo provino fundamentalmente de la contracción 
reflejada en las industrias metálicas (-26,7%) y otra industria manufacturera (-16,0%). Tan sólo la 
industria agroalimentaria (3,8%) presenta un crecimiento positivo en este periodo. 

� Respecto a los precios, los datos del IPC de abril de 2009 siguen siendo históricos, desde hace 
más de 40 años nunca se ha registrado una tasa tan baja. Desde julio del año pasado, 
cuando el índice se situaba en el 5,3%, el IPC ha descendido 4,5 puntos, llegando hasta el -
0,2. Así, la tasa interanual iguala a la de marzo y se sitúa en el señalado -0,2%. El deflactor del 
PIB (precios para el conjunto de la economía) se sitúa en el 0,6%, 1,9 puntos menos que el 
trimestre anterior y tres décimas por encima de la media del IPC del periodo (0,3). 
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B.- ESTRUCTURA DEL PIB 

La economía navarra experimenta de nuevo un preocupante descenso, su ritmo de decrecimiento se 
sitúa en el -2,1%. En términos intertrimestrales, la tasa de variación ha sido del -1,6%, inferior en ocho 
décimas a la registrada en el periodo anterior. 

El decrecimiento de la economía navarra deriva principalmente de la aportación negativa de -2,6 
puntos porcentuales de la demanda interna. Así, desde el punto de vista de dicha demanda el 
significativo descenso se explica por la caída del nivel de consumo de los hogares y principalmente 
del acusado decrecimiento de la formación bruta de capital. A su vez, desde el lado de la oferta, la 
desaceleración deriva del descenso en las ramas industriales y de la construcción y la desaceleración 
en los servicios de mercado y ramas primarias.  

Desde la perspectiva de la demanda: 

• La demanda interna registra un nivel de aportación negativo, -2,6% frente al -0,2% del trimestre 
precedente.  

• La crisis se agudiza en el gasto de los hogares, que decrece a un ritmo del -2,2% frente al -0,4% 
del trimestre anterior.  

• Pero es la formación bruta de capital (inversiones) la que refleja la caída más destacada con 
una tasa de variación negativa del -5,8%, tras el -1,9% alcanzado el periodo precedente, 
continuando con la trayectoria descendente iniciada el segundo trimestre de 2007. Esta caída 
proviene tanto del decrecimiento reflejado en la inversión en construcción como 
fundamentalmente por el descenso en la inversión de bienes de equipo. 

• La demanda externa, por contra, mantiene su tendencia positiva con una aportación del 0,5%. 

2005 2006 2007 2008 2009 ESTRUCTURA DEL PIB. 
Tasas de crecimiento 
interanual I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 

PIB pm 3,1 3,1 3,2 3,4 3,7 3,7 3,9 4,1 4,2 4 3,8 3,4 3 2,5 1,8 0,3 -2,1 

DEMANDA 
INTERNA 3,2 3,2 3,3 3,4 4 4,3 4,7 5,1 5,1 4,9 4,6 4,1 3,2 2,2 1,2 -0,2 -2,6 

Gasto en 
consumo final 

3,3 3,7 3,9 4 4,3 4,4 4,5 4,7 4,6 4,6 4,3 3,8 3 2,2 1,6 0,5 -1,0 

Gasto en los 
hogares e ISFLSH 

3 3,5 3,8 3,9 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4 4,2 3,6 2,7 1,6 0,9 -0,4 -2,2 

Gasto en consumo 
final de las AAPP 

4,9 4,6 4,5 4,2 4,1 4,3 4,6 5,3 5,5 5,4 4,8 4,6 4,7 4,6 4,6 4,3 4,0 

Formación bruta 
de Capital 

5,1 5,4 5,2 4,8 4,2 3,9 3,9 4,3 4,8 4,7 4,4 4,1 3,2 2 -0,1 -1,9 -5,8 

Bienes de equipo y 
otros productos 

5,6 5,3 4,7 4 3,4 2,9 2,6 3,1 3,6 2,9 2,3 2 1,6 1,3 0,2 -0,4 -6,4 

Construcción 4,8 5,4 5,6 5,4 4,8 4,6 4,9 5,2 5,7 6 6 5,6 4,5 2,4 -0,2 -2,8 -5,4 

D
E
M
A
N
D
A
 

DEMANDA 
EXTERNA 

-0,1 -0,1 -0,1 0 -0,3 -0,6 -0,8 -1 -0,9 -0,9 -0,8 -0,7 -0,2 0,3 0,6 0,5 0,5 
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Desde la perspectiva de la Oferta: 

• La desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía navarra se explica 
fundamentalmente por el descenso reflejado en la construcción y en las ramas industriales y por 
la desaceleración en los servicios de mercado y ramas primarias. 

• Resulta especialmente grave el decrecimiento del sector industrial. Las ramas industriales 
reflejan el descenso más acusado de la economía en este trimestre, con una tasa de variación 
negativa del -8,0%, frente al -1,8% estimado el trimestre anterior, marcando un nuevo mínimo de 
la serie. 

• Debido principalmente a la disminución de la edificación residencial, la construcción intensifica 
su decrecimiento hasta situarse en el -5,4%, 2,6 puntos por debajo del trimestre anterior. 

• El sector servicios disminuye 9 décimas respecto al trimestre anterior y sitúa su ritmo de 
crecimiento en el 0,9%. Esta pérdida de dinamismo se debe fundamentalmente a la contención 
de los servicios de mercado derivada de la caída en las ramas comerciales y hostelería acorde 
con el decrecimiento del gasto en el consumo final de los hogares, y el descenso observado en 
los servicios a empresas y ligados al transporte, relacionados en gran medida con el 
comportamiento de la actividad industrial. La situación es compensada en parte por la 
estabilidad en los servicios ligados a la población (educación, sanidad y bienestar social). 

• Por último, el sector agrícola también da muestras de una evidente desaceleración y sitúa su 
ritmo de avance en el 1%, 1,6 puntos menos que la tasa del trimestre anterior. Dicha 
desaceleración deriva del menor dinamismo de la producción ganadera (fundamentalmente 
del mercado porcino) aunque resulta compensada en parte por la estabilidad de los cultivos 
agrícolas. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 ESTRUCTURA DEL PIB. Tasas 
de crecimiento interanual. I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 

PIB pm 3,1 3,1 3,2 3,4 3,7 3,7 3,9 4,1 4,2 4 3,8 3,4 3 2,5 1,8 0,3 -2,1 

VAB pb AGRICULTURA 0,6 1,2 1,6 1,5 0,9 0,6 0,3 0,2 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 2,3 2,9 2,6 1 

VAB pb INDUSTRIA 2,5 1,8 1,4 1,3 2,0 2,3 2,6 2,8 3,2 2,4 1,8 0,8 1,1 1,5 1,5 -1,8 -8,0 

VAB pb CONSTRUCCIÓN 4,4 4,7 4,9 5 4,8 4,9 5,2 5,4 5,6 5,7 5,6 5,2 4,3 2,4 -0,2 -2,8 -5,4 

VAB pb SERVICIOS 2,9 3 3,4 3,8 4,1 4,3 4,4 4,4 4,6 4,7 4,6 4,3 3,9 3,1 2,6 1,8 0,9 

VAB pb Servicios de 
Mercado 

2,9 2,9 3,3 3,8 4,4 4,6 4,9 4,8 4,9 5,0 4,7 4,4 3,7 2,7 2,1 1,1 0 

VAB pb Servicios de No 
Mercado 

2,5 3,7 4 3,7 3,2 2,7 2,7 3,0 3,5 3,7 4,0 4,0 4,8 4,5 4,4 4,3 4,3 

O
F
E
R
T
A
 

Impuestos Netos Sobre 
Productos 

4,9 5,9 6,3 6,4 5,9 5,5 5,1 4,8 4,4 3,9 4,1 4,4 2,5 1,9 -0,6 0,6 -1,1 

 

Tasas de Variación PIB pm. Total Economía
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Sector Industrial 

La actividad industrial representa un sector estratégico a la hora de medir la capacidad competitiva 
de una región. En el sector industrial se concentran las actividades de mayor valor añadido, las más 
innovadoras, las más productivas, las más cualificadas y las que aportan mayor calidad al empleo, 
por lo que  su representatividad sobre la economía total es un indicador del nivel de competitividad. 
Así que por su importancia requiere una atención especial. 

• Navarra continúa mostrando una situación más favorable que la del conjunto del Estado, al 
presentar un mayor nivel de ocupación en el sector industrial. Según la última EPA (IT09), el 
28% de los ocupados navarros trabajan en la industria, frente al 15,3% de los españoles. 

• Sin embargo, es preciso advertir que los indicadores económicos y de empleo presentan un 
importante y preocupante descenso de la actividad industrial. El sector desciende su ritmo de 
crecimiento económico hasta llegar al -8%, y su nivel de empleo al -6,2%, marcando los 
valores mínimos de la serie. 

• Esta pérdida de valor añadido bruto de la industria proviene del descenso observado en 
prácticamente todas las ramas que lo componen, especialmente en las industrias metálicas y 
la rama otra industria manufacturera, seguido de las ramas material de transporte (donde la 
producción de vehículos, a pesar de las buenas previsiones anunciadas, ha sido un -9,8% 
menor que en el primer trimestre de 2008), papel, madera y muebles. Finalmente, las ramas 
energéticas, reflejan un decrecimiento, debido tanto al descenso del valor añadido aportado 
por la distribución, como por la caída observada en la producción de energía. 

Tal y como se señalaba en el anterior informe es necesario impulsar un cambio en el modelo 
productivo para avanzar hacia una economía del conocimiento, la innovación y el valor añadido, los 
resultados de la actividad industrial refuerzan en mayor medida esa necesidad. Así, a tenor de esos 
datos resulta todavía más necesario fortalecer la industria y su tejido empresarial para dar respuesta al 
escenario de recesión que se nos plantea en el corto y medio plazo. 

Distribución de la ocupación (%). NAVARRA

Construcc.
9,7

Industria 
28,0

Agricultura 
4,5

Servicios; 
57,8

Agricultura Industria Construcción Servicios

  

Distribución de la ocupación (%). ESPAÑA

Construcc. 
10,4

Industria 
15,2

Agricultura 
4,4

Servicios 
70,1

Agricultura Industria Construcción Servicios
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C.- EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD 

 

El empleo total de la Comunidad Foral, medido como puestos de trabajo, registra una caída 
interanual del -4,5%, frente al -2,2% estimado el trimestre precedente. Se acentúa la trayectoria 
descendente iniciada el tercer trimestre de 2007, debido al descenso observado en prácticamente 
todas las ramas de actividad.  

• Tal y como se ha señalado en los anteriores apartados el descenso de la actividad general, 
más significativo en la industria y construcción, tiene su lógico reflejo en las cifras de empleo. 
Destacando, por tanto, la contracción mostrada en las ramas industriales y de la 
construcción. 

• Tan solo los servicios mantienen cierta estabilidad de la ocupación aún mostrando también 
un decrecimiento.  

• Como resultado de la tasa de variación negativa del PIB y de la caída del empleo ocupado, 
la productividad del trabajo se incrementa el 2,5%, una décima menos que la estimada el 
periodo anterior. 

• En términos de empleo asalariado, se observa una tasa de variación del -4,4% manteniendo el 
mismo perfil descendente reflejado en el empleo total. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 EMPLEO POR SECTORES. Tasas 
de crecimiento interanual I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 

Agricultura, ganadería, selvicultura -6,6 -4,3 -3,1 -3,0 -4,2 -4,4 -3,7 -2,0 0,4 1,7 1,8 0,9 0,7 0,8 1,0 1,0 -2,7 

Ramas Industriales 0,8 0,3 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,0 0,3 0,8 0,6 -0,7 -6,2 

Construcción 7,1 7,2 6,8 6,0 5,0 5,2 5,3 5,4 5,7 5,9 5,5 5,0 3,1 -0,9 -4,1 -14,1 -15,9 

Servicios 3,0 3,3 3,5 3,8 3,9 3,7 3,6 3,3 3,5 3,4 3,1 2,8 2,1 1,5 0,7 -0,9 -1,8 

O
C
U
P
A
D
O
S
 

TOTAL OCUPADOS 2,3 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 2,6 2,3 1,7 1,0 0,2 -2,2 -4,5 

Agricultura, ganadería, selvicultura 0,9 1,4 1,6 1,5 0,6 0,3 1,1 2,9 5,0 6,4 5,9 4,4 3,5 4,6 5,3 5,3 1,8 

Ramas Industriales 1,7 1,5 1,3 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,5 -0,3 -6,9 

Construcción 9,1 8,2 6,1 4,0 3,2 4,6 6,6 6,9 5,3 4,9 4,3 3,9 3,0 -1,0 -3,8 -15,9 -15,8 

Servicios 3,2 3,9 4,9 5,3 5,0 4,4 3,9 3,8 4,0 3,7 2,9 2,4 1,9 1,7 1,3 -0,8 -1,4 

A
S
A
L
A
R
IA
D
O
S
 

TOTAL ASALARIADOS 3,3 3,6 3,9 3,8 3,5 3,3 3,1 3,1 3,0 2,8 2,3 2,0 1,6 1,2 0,8 -2,1 -4,4 

 

Evolución de la Productividad. Tasa de variación interanual
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D.- ÍNDIDE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPIN)4. 

Desde el Instituto de Estadística de Navarra se señala que el Índice General de Producción Industrial 
de Navarra (IPIN) ha registrado en marzo una caída del -17,3% respecto al mismo periodo del año 
anterior, descenso de menor intensidad que los observados en los dos meses anteriores (-36,0% y -
28,6% respectivamente). 

Eliminando el efecto calendario, derivado del mayor número de días hábiles respecto a marzo de 
2008, la tasa de variación se sitúa en el -28,8%, según los datos elaborados por el Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN), basados en la información desagregada facilitada por el Instituto 
Nacional de Estadística. En este mismo periodo, el Índice de Producción Industrial de España ha caído 
al -14,0% (-24,7%, si descontamos el efecto calendario). 

• La tasa de variación media del índice acumulado (enero-marzo) se sitúa en -27,6%, mientras 
que en España, el acumulado anual alcanza el -21,2%. 

• La caída de la producción observada en el mes de marzo proviene fundamentalmente de la 
contracción reflejada en las industrias metálicas (-26,7%) y otra industria manufacturera (-
16,0%). Tan sólo la industria agroalimentaria (3,8%) presenta un crecimiento positivo en este 
periodo. 

• Finalmente, respecto al destino económico de los bienes, todos los componentes mantienen 
el perfil contractivo de los últimos periodos, si bien reflejan, por segundo periodo consecutivo, 
un descenso de menor intensidad que en el mes anterior, mostrando los Bienes de consumo (-
0,1%) la tasa de variación menos negativa, seguido de los Bienes de inversión (-14,2%). Por su 
parte Bienes intermedios reflejan el descenso más acusado tanto del periodo (-22,4%) como 
del acumulado anual (-30,5%). 

 

Variaciones del IPIN sobre el mismo periodo del año anterior
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4
 Nota metodológica 
Con la publicación del dato del Índice de Producción Industrial para el mes de marzo, se incorporan dos cambios metodológicos importantes, por 
un lado se publica el Índice en base 2005, tal y como establece el Reglamento (CE) nº 1165/98 del Consejo sobre estadísticas coyunturales, lo 
que supone la actualización de las ponderaciones, de la cesta de productos representativos y del panel de unidades informantes y, en segundo 
lugar, se adapta el Índice de Producción Industrial a la nueva Clasificación de Actividades Económicas (CNAE-2009) vigente desde el uno de 
marzo de 2009. 
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E.- PRECIOS 

 

• Los datos del IPC de abril de 2009 siguen siendo históricos, desde hace más de 40 años nunca 
se ha registrado una tasa tan baja. Desde julio del año pasado, cuando el índice se situaba 
en el 5,3%, el IPC ha descendido 4,5 puntos, llegando hasta el -0,2. Así, la tasa interanual 
iguala a la de marzo y se sitúa en el señalado -0,2% 

• El deflactor del PIB (precios para el conjunto de la economía) se sitúa en el 0,6%, 1,9 puntos 
menos que el trimestre anterior y tres décimas por encima de la media del IPC del periodo 
(0,3). 

• El IPC medio (precios en el consumo) en el primer trimestre de 2009 registra de nuevo un 
significativo descenso con un decremento interanual del 0,3% (1,9 puntos menos que el 
trimestre anterior) mientras que para el conjunto del Estado se sitúa en el 0,5%. 

Evolución del IPC
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6.- CUADROS RESUMEN 

 

A. MERCADO DE TRABAJO 

 

Miles de personas Tasas  

PRINCIPALES 
INDICADORES Población de 16 

y más 
Activos Ocupados Parados 

Parados buscan 
1er empleo 

Inactivos 
Actividad 

% 
Paro 
% 

Empleo 
% 

I 485,9 287,6 269,5 18,1 1,9 198,3 59,19 6,29 55,46 

II 487,3 286,4 271,7 14,7 1,2 200,9 58,77 5,12 55,76 

III 488,8 290,1 275 15,1 2,3 198,7 59,35 5,2 56,26 
2005 

IV 490,2 299,3 281,49 17,81 0,5 190,93 61,05 5,95 57,42 

I 491,6 295,9 277,2 18,7 0,6 195,7 60,19 6,32 56,39 

II 492,9 297 280,5 16,5 0,1 195,9 60,24 5,55 56,91 

III 494,2 303,9 289,3 14,6 1,7 190,3 61,48 4,79 58,54 
2006 

IV 495,9 301,3 287,5 13,8 0,9 194,6 60,77 4,58 57,98 

I 497,7 304,7 289 15,7 0,6 193 61,21 5,14 58,07 

II 499,4 306 289,9 16,1 1,3 193,4 61,28 5,26 58,05 

III 501,1 303 289,8 13,3 1 198,1 60,48 4,38 57,83 
2007 

IV 503,2 303,5 290,6 13 0,4 199,7 60,31 4,27 57,75 

I 505 310,1 291,3 18,7 2,1 194,9 61,39 6,05 57,68 

II 506,5 309,4 292 17,4 1,4 197,1 61,08 5,62 57,65 

III 508 312,4 290,3 22,1 1,5 195,6 61,5 7,07 57,15 
2008 

IV 509,5 309 283,9 25,1 0,9 200,5 60,65 8,12 55,72 

E
vo
lu
ci
ón
 

2009 I 510,6 311 278,6 32,4 1,5 199,6 60,91 10,42 54,56 

Trimestre dife 1,1 2,0 -5,3 7,3 0,6 -0,9 0,3 2,3 -1,2 

anterior % 0,22 0,65 -1,87 29,08 66,67 -0,45 0,43 28,30 -2,08 

Año dife 5,6 0,9 -12,7 13,7 -0,6 4,7 -0,5 4,4 -3,1 

V
ar
ia
ci
on

es
 

anterior % 1,11 0,29 -4,36 73,26 -28,57 2,41 -0,78 72,20 -5,40 
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B. CALIDAD DEL EMPLEO 

 

SALARIOS JORNADA LABORAL 
TASA DE 

TEMPORALIDAD 
ACCIDENTES TRABAJO 

Coste Salarial por 
Trabajador y Mes 

Horas de Trabajo 
Pactadas 

Asalariados 
temporales sobre total 

Índice de Incidencia. A.T. por 
1.000 trabaj. 

RESUMEN DE 
RESULTADOS 

Unidad 
Variación 
interanual 

% 
Unidad 

Variación 
interanual 

% 
Unidad 

Variación 
interanual 

% 
Unidad 

Variación 
interanual % 

I 1.544,42  7,5 158,3 1,5 25,1% -5,9 

II 1.665,98  5,4 155,8 -0,1 24,7% -10,5 

III 1.585,48  5,0 157,6  -0,1 25,0% -12,4 
2003 

IV 1.818,30  3,4 156,2 0,7 22,5% -16,3 

63,5 
(anual) 

-7.97 

I 1.582,79 2,5 156,2 -1,3 22,0% -12,4 

II 1.734,55 4,1 156,3 0,3 24,0% -2,8 

III 1.656,01 4,4 156,9 -0,4 27,7% 10,8 
2004 

IV 1.894,46 4,2 155,8 -0,3 28,8% 28,0 

60,5 
(anual) 

-4,72 

I 1.635,41 3,3 155,6 -0,4 29,1% 32,3 

II 1.798,49 3,7 154,5 -1,2 25,2% 5,0 

III 1.692,52 2,2 155,4 -1,0 26,4% -4,7 
2005 

IV 1.925,38 1,6 155,7 -0,1 29,6% 2,8 

57,6 
(anual) 

-4,79 

I 1.652,72 1,1 154,7 -0,6 28,8% -1,0 

II 1.821,60 1,3 154,6 0,1 31,3% 24,2 

III 1.721,28 1,7 154,5 -0,6 31,5% 19,3 
2006 

IV 1.960,84 1,8 155,2 -0,3 29% -2,0 

56,6 
(anual) 

-1,74 

I 1.698,73 2,8 154,1 -0,4 27,6% -4,2 

II 1.865,58 2,4 153,3 -0,8 28,4% -9,3 

III 1.784,29 3,7 155,5 0,6 27,3% -13,3 
2007 

IV 2.009,78 2,5 153,8 -0,9 27,4% -5,5 

56,1 
(anual) 

-0,9 

I 1.784,77 5,1 153,1 -0,6 26% -5,8 

II 1.946,20 4,3 152,4 -0,6 27,3% -3,8 

III 1.836,57 2,9 153,5 -1,3 26,5% -2,9 
2008 

IV 2.085,92 3,8 152,3 -1,0 23,4% -14,6 

51,6 
(anual) 

-8,02 

2009 I 
Sin datos 
actualiz. 

Sin datos 
actualiz. 

Sin datos 
actualiz. 

Sin datos 
actualiz. 21,2% -18,5 

Sin datos 
actualiz. Sin datos actualiz. 
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C. ECONOMÍA NAVARRA 

 

PIB EMPLEO PRODUCTIVIDAD PRECIOS 
MASA SALARIAL Y 

BENEFICIOS EMPRESARIALES 

Año base: 2000 
Ocupados a tiempo 

completo  
Producti. Aparente 
del factor trabajo 

Deflactor del PIB IPC medio 
Remuneración 
asalariados 

Excedente Bruto 
de Explotación 

Crecimiento 
interanual 
en % 

Navarra España Navarra España Navarra España Navarra España Navarra España Navarra España Navarra España 

I 3,8 2,9 2,2 2,8 1,6 0,1 3,2 3,6 2,1 2,2 6,8 5,9 7,9 8,7 

II 3,8 3,1 2,6 2,4 1,2 0,7 3,5 3,7 3,1 3,2 7,1 5,8 6,9 7,7 

III 3,4 3,6 2,3 2,5 1,1 1,1 3,7 4,5 3,2 3,3 7,0 6,2 7,1 6,9 
2004 

IV 3,1 3,4 2,2 2,8 0,9 0,6 4,1 4,7 3,7 3,4 6,9 5,9 7,6 8,5 

I 3,1 3,6 2,3 2,6 0,8 1,0 4,0 4,2 3,3 3,3 7,3 5,6 7,3 8,3 

II 3,1 3,7 2,5 3,1 0,6 0,6 3,9 4,2 3,3 3,2 7,6 7,1 7,0 7,0 

III 3,2 3,4 2,6 3,7 0,6 -0,3 3,9 4,5 3,4 3,4 7,6 6,5 7,2 9,6 
2005 

IV 3,4 3,8 2,7 3,5 0,7 0,2 3,9 4,4 3,5 3,5 7,0 7,0 7,7 8,9 

I 3,7 3,8 2,6 3,4 1,1 0,4 3,9 4,1 4,0 4,0 6,1 8,0 9,0 7,1 

II 3,7 3,9 2,6 3,6 1,1 0,3 3,9 4,0 3,9 3,9 5,7 7,8 9,3 9,4 

III 3,9 4 2,6 2,8 1,3 1,2 3,7 3,8 3,2 3,5 5,7 7,3 9,8 8,7 
2006 

IV 4,1 3,9 2,6 2,9 1,5 1,0 2,9 3,6 2,0 2,6 5,9 7,7 9,3 6,5 

I 4,2 4 2,8 3,2 1,4 0,7 2,7 3,4 1,9 2,4 6,1 7,3 10,0 7,9 

II 4 3,9 2,8 3,1 1,2 0,7 2,7 3,2 1,9 2,4 6,0 7,4 10,1 7,5 

III 3,8 3,6 2,6 2,8 1,2 0,7 2,9 2,9 2,0 2,4 5,6 7,0 10,2 8,6 
2007 

IV 3,4 3,3 2,3 2,3 1,1 1,0 3,9 2,9 3,9 4,0 5,5 6,7 9,9 11,0 

I 3 2,6 1,7 1,5 1,1 1,2 4,1 3,2 4,2 4,4 5,4 7,2 9,5 9,7 

II 2,5 1,8 1,0 0,4 1,5 1,3 4,1 3,3 4,5 4,6 5,2 5,5 9,8 10 

III 1,8 0,9 0,2 -0,8 1,6 1,8 4,3 3,4 4,8 4,9 4,9 4,4 9,4 9,2 
2008 

IV 0,3 -0,7 -2,2 -3,1 2,6 2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 1,5 1,6 6,1 4,8 

2009 I -2,1 -3,0 -4,5 -6,0 2,5 3,1 0,6 1,3 0,3 0,5 -1,1 -2,1 -1,1 1,6 

 

 

D. EVOLUCIÓN PRINCIPALES INDICADORES 

 

2007 2008 2009 Variaciones CUADRO RESUMEN DE LOS 
PRINCIPALES INDICADORES I II III IV I II III IV I Trimestral Interanual 

PIB 

Volumen 
encadenado 
referencia 
2000 

4,2 4 3,8 3,4 3 2,5 1,8 0,3 -2,1 -800 
▼ 
Neg 

-170 
▼ 
Neg 

PRODUC-

TIVIDAD 

Productividad 
Aparente del 
factor trabajo 

1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,5 1,6 2,6 2,5 -3,85 
▼ 
Neg 

127,3 
▲ 
Posit 

ECONOMÍA 

PRECIOS IPC medio 1,9 1,9 2 3,9 4,2 4,4 4,8 2,2 0,3 -86,4 
▼ 

“Posit” 
-92,9 

▼ 
“Posit” 

ACTIVIDAD 
Tasa de 
Actividad 61,21 61,28 60,48 60,31 61,39 61,08 61,5 60,65 60,91 0,43 

▲ 
Posit 

-0,78 
▼ 
Neg 

EMPLEO 
Tasa de 
Empleo 58,07 58,06 57,83 57,75 57,68 57,65 57,15 55,72 54,56 -2,08 

▼ 
Neg 

-5,41 
▼ 
Neg 

MERCADO 
DE 
TRABAJO 

PARO Tasa de Paro 5,14 5,26 4,38 4,27 6,05 5,62 7,07 8,12 10,42 28,33 
▼ 
Neg 

72,23 
▼ 
Neg 

SALARIOS 

Coste salarial 
por 

trabajador y 
mes 

1.698,70 1.865,60 1.784,30 2.009,80 1.784,80 1.946,20 1.836,57 2.085,92 Sin datos 
actuliz 13,58 

▲ 
Posit 

3,79 
▲ 
Posit 

PRECA-

RIEDAD 

Tasa de 
temporalidad 27,6 28,4 27,3 27,4 26 27,3 26,5 23,4 21,2 -9,01 

▼ 
Posit 

-
18,46 

▼ 
Posit 

CALIDAD 
DEL 
EMPLEO 

SINIESTRA-

LIDAD 

Índice de 
incidencia de 

AT 
56,1 51,6 Sin datos 

actuliz   -9,21 
▼ 
Posit 
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7. ANEXO: CONCEPTOS Y FUENTES 
 

Denominación Descripción Fuente 

1. INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

1.A) INDICADORES DE  EMPLEO DE LA EPA 

-Población total: Población de 16 años y más que habita en viviendas familiares. EPA 

-Activos: 

 

Personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la 
anterior a aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de 
obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en 
condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en 
ocupados y parados. 

EPA 

-Inactivos 

Población de 16 o más años no incluida en ninguna de las categorías 
anteriores, incluye a las personas que realizan las tareas del hogar, los 
que cursan estudios, los jubilados, los pensionistas, los rentistas y los 
incapacitados. 

EPA 

-Tasa de actividad: 
Se llama tasa de actividad de un grupo a la proporción de miembros del 
mismo que forma parte de la población activa. Suele expresarse en 
porcentajes 

EPA 

-Ocupados: 

Personas de 16 o más años que  durante la semana de referencia han 
estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de una 
retribución (salario, jornal, beneficio empresarial etc… 

Los ocupado se clasifican atendiendo a la situación profesional en no 
asalariados (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores 
independientes, miembros de cooperativas, ayudas familiares) y 
asalariados (públicos o privados). 

EPA 

-Tasa de empleo Es la relación de Ocupados sobre la población de 16 y más años EPA 

-Parados: 

Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 
estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente 
empleo. Son parados también quienes ya han encontrado un trabajo y 
están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos 
primeras condiciones. 

EPA 

-Tasa de paro: 
Se denomina tasa de paro de un grupo de activos, a la proporción de 
activos del mismo grupo que se encuentran parados. Suele expresarse 
en porcentajes.  

EPA 

1.B) OTROS INDICADORES DE EMPLEO 

-Afiliados a la S.S. Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social 
Seguridad 
Social 

-Personas en Paro 
Número de personas en paro registradas en el Servicio Público de 
Empleo 

Servicio 
Público de 
Empleo. 
MTAS. 

2. INDICADORES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

2.A) INDICADORES DE SALARIOS 

-Coste laboral Total por 
trabajador y mes 

Es el coste total en que incurre el empleador por la utilización de factor 
trabajo. Incluye el Coste Salarial más los Otros Costes (percepciones no 
salariales y cotizaciones obligatorias a la seguridad social) 

ETCL 
(Encuesta 
Trimestral del 
Coste 
Laboral) 

-Coste Salarial por 
trabajador y mes 

Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en 
especie, realizadas a los trabajadores por la prestación profesional de sus 
servicios laborales por cuenta ajena. Incluye el salario base, los 
complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos 
extraordinarios y pagos atrasados. 

ETCL 
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2.B) JORNADA LABORAL 

-Horas pactadas por 
trabajador y mes 

Es el número de horas que cada trabajador dedica a desempeñar su 
actividad laboral. Se distinguen entre horas efectivas (Son las horas 
realmente trabajadas tanto en periodos normales de trabajo como en 
jornada extraordinaria, incluyendo las horas perdidas en lugar de trabajo, 
que tienen la consideración de tiempo efectivo en virtud de la normativa 
vigente.) y horas no trabajadas (Son las horas no trabajadas durante la 
jornada laboral por cualquier motivo) 

ETCL 

2.C) INDICADORES DE TEMPORALIDAD 

-Tasa de temporalidad: 
Es la proporción de asalariados con contratos temporales sobre el total 
de asalariados.  

EPA 

-Datos de contratación 
Recoge información sobre los contratos registrados en los Servicios 
Públicos de Empleo en función de su tipología: temporales, indefinidos 
(iniciales, convertidos). 

Servicio 
Público de 
Empleo 

2.D) ERES 
Expediente de Regulación de Empleo o Expediente de Despidos 
Colectivos. el procedimiento administrativo que se exige para solicitar 
una suspensión temporal de contratos laborales o un despido colectivo 

Dirección 
General de 
Trabajo y  

Prevención 
de Riesgos 

2.E) ACCIDENTALIDAD 

-Nº de Accidentes de 
trabajo con baja 

Es el volumen total de Accidentes de Trabajo con baja registrados en un 
periodo determinado 

INSL 

-Índice de incidencia de los 
accidentes de trabajo 

Es la relación de accidentes de trabajo por cada 1.000 trabajadores. INSL 

3. INDICADORES SOBRE PRESTACIONES Y SUBSIDIOS 

3.a) Distribución de los hogares según relación 
con la actividad e ingresos. 

Análisis específico de los hogares a partir de las 
siguientes variables recogidas en la EPA: TRAREM 
para conocer si existe remuneración por trabajo, 
OFEMP para conocer si poseen prestación o subsidio 
por desempleo, SIDI para saber si perciben pensión 
de jubilación, prejubilación u otro tipo de pensión y 
AOI para saber si se encuentran ocupados. 

EPA 

3.b) Prestaciones y subsidios de desempleo 

La protección por desempleo se estructura en dos niveles de 
protección: un nivel contributivo, constituido 
fundamentalmente por la prestación por desempleo, y un 
nivel asistencial, el subsidio por desempleo. Pueden acceder 
a cobrar este subsidio las personas que se encuentren en las 
siguientes situaciones: 

• Los trabajadores que hayan agotado la 
prestación contributiva y tienen responsabilidades 
familiares. El cobro será al menos durante 6 meses.  

• Los trabajadores que han agotado una prestación 
contributiva, no tienen responsabilidades 
familiares y tiene 45 o más años, cobrarán 
solamente 6 meses.  

• Aquellos trabajadores que han agotado la 
prestación que se cobra por el paro los 24 meses y 
tienen 45 años o más reciben un subsidio especial 
en función de las cargas familiares que tengan.  

• También tienen derecho a este subsidio, los 
trabajadores que quedándose en paro no cubran 
el periodo mínimo de cotización para poder 
cobrar el paro.  

• También los trabajadores mayores de 52 años 
tienen un subsidio especial. 

• Los trabajadores emigrantes retornados y los 
liberados de prisión. 

MTAS 

3.c) Renta básica 

Por Renta Básica se entiende la prestación económica 
periódica destinada a hogares que carezcan de 
recursos económicos para cubrir sus necesidades 
básicas. Se trata de es una prestación complementaria y 
subsidiaria de cualquier otro tipo de recursos y 
prestaciones sociales económicas previstas en la 
legislación vigente. 

Serv. Incorp. 
Soc., Dep. 
Asuntos 
Sociales, 
Familia, 
Juventud y 
Deporte. GN 
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3.d) SAAD 

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2007 de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia (Ley de Dependencia) 
nace un nuevo derecho para todos los ciudadanos y 
ciudadanas. Con el Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD) que la Ley crea, 
todas las personas mayores o con discapacidad que 
no puedan valerse por si mismas serán atendidas por 
las Administraciones Públicas, garantizándoles el 
acceso a los servicios sociales públicos y a las 
prestaciones económicas más adecuadas a sus 
necesidades. 

MTAS 

IMSERSO 

 

4. INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 

PIB 

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 
economía en un período determinado. 

El PIB a Precios de Mercado se estima a través de tres vías: 

-La vía del gasto (demanda) 

-La vía de la producción (oferta) 

-La vía de la distribución (renta) 

CTN 
(Contabilidad 
Trimestral de 
Navarra) 

PIB por la vía de la 
DEMANDA (método del 
GASTO) 

Es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes 
o servicios finales producidos dentro de una economía, es decir, se 
excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y también los 
bienes o servicios importados. 

PIB a Precios de Mercado es igual a la suma de: 

-Demanda Interna 

-Gasto en consumo final 

-Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH 

-Gasto en consumo final de las AAPP 

-Formación Bruta de Capital 

-Formación Bruta en Bienes de Equipos y Otros 

-Formación Bruta de Capital en Construcción 

-Demanda Externa 

CTN 

-Demanda Interna 
Es la suma del gasto en consumo final de los hogares y las AAPP y la 
formación bruta de capital (inversiones en bienes de equipo y 
construcción. 

CTN 

-Gasto en consumo final Suma de los gastos en los hogares y en las AAPP. CTN 

-Gasto en consumo 
final de los hogares 
e ISFLSH 

Indicador de gasto en 8 grupos de productos: Alimentos, bebidas y 
tabaco; bienes energéticos; bienes duraderos; bienes no duraderos; 
servicios de hostelería; servicios de transporte y comunicaciones; servicios 
de alquiler de vivienda; resto de servicios. 

CTN 

-Gasto en consumo 
final de las AAPP 

Gastos de personal y gastos para las compras corrientes de bienes y 
servicios en las Administraciones Públicas. 

CTN 

-Formación Bruta de 
Capital 

Se refiere al gasto en inversiones calculado tanto en capital fijo como en 
existencias. 

CTN 

-Formación Bruta en 
Bienes de Equipos y 
Otros 

Inversiones de bienes de equipo y otros (incluyendo variación de 
existencias) 

CTN 

-Formación Bruta 
de Capital en 
Construcción 

Inversiones en construcción. CTN 

-Demanda Externa Extrapolación del dato anual con indicadores de producción CTN 
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PIB por la vía de la OFERTA 
(método del Valor 
Agregado de la 
PRODUCCIÓN) 

Es la suma de los valores agregados de las diversas etapas de 
producción y en todos los sectores de la economía. El valor agregado 
que agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor 
de su producción menos el valor de los bienes intermedios. 

PIB a Precios de Mercado es igual a la suma de: 

-VAB pb AGRICULTURA 

-VAB pb INDUSTRIA 

-VAB pb CONSTRUCCIÓN 

-VAB pb SERVICIOS 

-VAB pb Servicios de Mercado 

-VAB pb Servicios de No Mercado 

-IMPUESTOS NETOS SOBRE PRODUCTOS 

CTN 

PIB por la vía de la RENTA 
(DISTRIBUCIÓN) 

Es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las 
empresas y los impuestos menos las subvenciones. La diferencia entre al 
valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermedios 
tiene uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de 
renta del trabajo, las empresas en forma de beneficios o el Estado en 
forma de impuestos. 

 

PIB a Precios de Mercado es igual a la suma de: 

-Remuneración De asalariados 

-Excedente Bruto de Explotación 

-Impuesto neto sobre la producción y las importaciones 

 

CTN 

-Remuneración de 
asalariados 

Es la masa salarial, se calcula como el producto del total de asalariados y 
la remuneración por asalariado 

CTN 

-Excedente Bruto de 
Explotación 

Se refiere a la suma de los beneficios empresariales CTN 

- Índice de producción 
industrial (IPIN) 

El Índice de Producción Industrial de Navarra (IPIN), es un indicador que mide 
la evolución mensual del valor añadido bruto de la industria navarra y cuyos 
datos se obtienen mediante una encuesta a establecimientos industriales de 
Navarra sobre la producción de los artículos más representativos. Este índice 
se elabora de forma análoga al Índice de Producción Industrial de España, 
siguiendo una metodología plenamente armonizada con la de los países de 
la UE. Se considera, además, fundamental dentro del análisis económico, 
puesto que permite observar de forma rápida y resumida la evolución de la 
actividad industrial, teniendo asimismo un papel clave en la elaboración de 
productos de síntesis, como la Contabilidad Trimestral de Navarra. La muestra 
de Navarra se compone de 45 productos y 114 establecimientos. De estos 46 
son encuestados directamente por el Instituto de Estadística de Navarra y 68 
por el Instituto Nacional de Estadística. 

IEN 

1.B) INDICADORES DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD 

-Ocupados Personas ocupadas a tiempo completo CTN 

-Productividad Aparente del 
Factor Trabajo 

Es el valor total de la producción  por trabajador ocupado. Se refiere a la 
cantidad de bienes y servicios que un empleado puede producir por 
hora de trabajo.  

CTN 

1.C) INDICADORES DE PRECIOS: 

-IPC (Índice de Precios al 
Consumo) 

Indicador que mide la evolución del nivel de precios de los bienes y 
servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en Navarra. 

IPC-INE 

-Deflactor del PIB 

El Deflactor del PIB es un índice de precios que recoge la variación que se ha 
producido en el nivel de precios de un territorio durante un periodo determinado. 
Es un indicador parecido al IPC (índice de Precios al Consumo), si bien éste último 
sólo tiene en cuenta aquellos bienes y servicios destinados al consumo, mientras 
que el "deflactor del PIB" considera todos los bienes y servicios producidos en el 
territorio. 

CTN 

 




