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7.1.-Di~tribuci6n de la renta en Andalucia ciones uuc se establecen C O ~ O  consecuencia de su 

La evolucidn de la distribucidn de la renta en una 
economia es uno de 10s rasgos mds determinantes 
del bienestar alcanzado en su seno. En realidad, tste 
dt imo depeude de la capacidad quc tengan 10s dife- 
rentes sujetos y grupos econdmicos para disponcr de 
ingresos que les permitan la satisfaccidn de sus nece- 
sidades. Sin embargo, resulta sorprendente que las 
estadisticas relativas a la distribucidn del ingreso y la 
riqueza sean las menos disponibles, lo que implica 
grandes dificultades para poder conocer el bienestar 
realmente alcanzado en una sociedad. 

Esas limitaciones estadisticas se manifiestan bbi- 
camente en dos circunstancias. En primer lugar, 
sucede que 10s datos relatives a la distribucidn de la 
renta se conocen con bastantc retraso. Asi, en la 
fecha en que se escribe este capftulo s61o se dispone 
de estimaciones sobre las retribuciones de 10s dife- 
rentes factores productivos para cinco o siete aiios 
a t r i ,  seghn cud sea la fuente utilizada. Si se quisie- 
ra conocer la distribucidn de 10s ingresos entre 10s 
hogares andaluces habria que acudir a 10s datos de 
hace diez aiios. 

En segundo lugar, es caracteristico de las cifras 
relativas a la distribucidn su enorme diferencia seghn 
cual sea la fuente estadistica utilizada, lo que obliga 
a considerarlas con cierta aproximacidn y a no dar- 
les un valor definitivo y completamente acertado. 
Puede dar una idea de ello que, seghn las series 
homogeneizadas m h  recientes que publica el Banco 
Bilbao Vizcaya con el titulo de Renta Nacional de 
Espaiia y su distribucidn provincial, la participacidn 
de las remuneraciones del trabajo representan un 
65,3996 del total de las rentas andcduzas en 1991, 
mientras que si se toman 10s datos de la 
Contabilidad Nacional de Espafia las retribuciones 
de 10s asalariados serian el 46,8296 del total de las 
rentas andaluzas en ese mismo aiio. 

Dados estos problemas de estimaddn y medicion 
en este capitulo se presentan los datos menos con- 
trovertidos que permiten conocer a grandes rasgos y 
de la forma mis actualizada posible la ditribucidn de 
la renta en la Comunidad Autdnoma Andaluza. 

participacidn en las diferentes actividades. 
Por lo tanto, es lnuy significativo partir de deter- 

minar el volumen de ingresos generado, las condi- 
ciones en que se genera y su ubicacidn espacial y sec- 
torial concreta. 

Para ello puede utilizarse como magnitud de refe- 
rencia el Producto Interior Bruto. Esta variable mide 
el volumen de actividad economics que se generado 
en una economia y en Lm periodo determinado. 

Constituye una aproximacidn aproximada a1 
total de las renras percibidas en la economia porque 
su cilculo por la via del producto, es decir contabi- 
lizando el valor de todos 10s bienes y servicios pro- 
ducidos en la economia, debe ser equivalence al total 
de 10s pagos que se hall realizado para producirlos y 
obtenerlos por 10s consunlidores finales. 

Sin embargo, esta magnitud s61o proporciona 
una imagen aproximada de la actividad econdmi- 
ca, pues no conrabiliza el trabajo que no es remu- 
nerado, aunque constituye actividad productiva, 
el deterioro de recursos que puede producirse a 
medida que se produce y, sobre todo, porque no 
tiene en cuenta la calidad de 10s procesos, de 
forma que representa una adicidn al PIB tanto la 
creacidn de riqueza productiva como la actividad 
que se dedica, por ejemplo, a limpiar un vertido 
toxic0 que lleva consigo destruccidn futura de 
recursos. 

Advertido esto, la evolucidn del Producto 
Interior Bruto Andaluz se puede cifrar en torno a 10s 
10 billoncs de pesetas corrientes en 1998, lo que 
vicnc a ser un 13,14% del Producto Interior Bruto 
espafiol. En el CUADRO 711 se registra la evolu- 
cidn resumida de su participacidn en el toral espaiiol 
a lo largo de las liltimas decadas. 

Coma puede comprobarse, a pesar de que en la 
hltima decada se ha producido un iucrernento signi- 
ficativo resulta que hoy dia la participacidn del pro- 
d u c t ~  interior andaluza sobre el total uacional es 
m& reducida quc hace veinticinco aiios, lo que 
expresa daramente que la economia andaluza no ha 
mejorado sustancialmente su capacidad endogena 
de generacidn de rentas respecto al conjunto de la 
economia espaiiola. 

1.1.l.-la tapacidad oe gentlaclon de rentar 
- CUADKO 7/1 
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su potencial creador de actividad econdmica pues, 
como es sabido. 10s inrresos aue reciben 10s dife- > 
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GRAFICO 711 
Aportaci6n ~rovincial a la renta interior bruta andaluza. 

1993 

Malaga l i  
Cdrdoba 10,44% 

Jaen 8,64% Granada 10,24% 

Adividddes Economicas en Andalucia 
GEAXXI 1 4  

Esta debilidad intrinseca de nuestra economia se 
puede constatar si se tiene en cumta que Andalucfa 
representa aproximadamente un 18% de la pobla- 
ci6n y de ia superficie nacional, lo que permitiria 
establecer que, si se guardasen las prop~rciones, a e  
deberia ser tambi.411 el porcentaje que deberia m& o 
menos corresponderle en cuanto a generaei6n de 
actividad econdmh. Tkngme en cuenta, por ejem- 
plo, que el PIB de Catalufia, cuya poblaci6n repre- 
senta aproximadamente el 14% de la pobladn 
nacional, es el 19,07% del espafiol tambitn en 1998. 

I'or lo tanto, la primera debilidad de la economfa 
andaluza respecto a la nawonal, y en si misma con- 
sldtrada, es su relativamente menor capacidad de 
generacidn de acnvidad econdmica y, par ranto, de 
rentas endbgenas, es decir, obtenidas a partir de la 
producci6n que se lleva a cabo a pxur del uso de sus 
pmp~os fecursos productiws. 

En gran medida, a t e  fendmeno se produce por- 
que la economia andaluza tiene como caracteristica 
que crece a mayor ritmo que la naeional en $ocas 
de expansidn econdmica, pero tarnbibn crece bas- 
tanre menos en kpocas de recesi6n. Precisamente pot 
d o ,  le resulta m b  diflcil mantener una senda conti- 
nuada de eonvergencia respecto a 10s valores del PIB 
nacional. 

Pese a ello, si se considera la evolucidn del PIB 
per capita, es decir, teniendo en cuenta el montante 
de poblacidn, la sen& de convergencia de la econo- 
mia andaluza presenta registros algo m h  posiuv~. 
En el CUADRO 7/2 se pre&enta el recorrido de 
Producto lnterior Bruto andaluz per capita compa- 
rado wm el espafiol y el de la Unidn Eucopea. Ahi 
puede comprobarse el movimiento oscilante por la 
r d n  que se acaba de sefialar y, a pesar de ello, el 
predominio de unrr tdnica, aunque lenta, de conver- 
gencia. Destaca, en cualquier cam, que Andalucia se 
encuentra atin bastante 190s de 10s niveles de nup- 
tro context0 d s  ps6xim0, pues nuestro PIB per 
capita era en 1998 el 72,26% del espafiol y el 5836 
del europeo. 

Finalmente, hay que considerat la forma en que 
se generan los ingresos en el interior de la propia 
economfa andaluza. En este sentido, el GIti(FIC0 
TI1 muestra la contribnci6n de cada provlncia a la 
generacidn de la renta interior total andaluza. 

Como puede comprobxse es muy significative 
que s61o dos provincias, Sevilla y Mrilaga, represen- 
ten por sf solas el 42,08% de toda la renta inteiior 
andaluza, y que si a ellas se suma la aportaci6n de 
Ci& resulta que mQs del 60% de la renta t o d  se 
produce en sdlo tres provindas, lo que indica un 
grado de concentraci6n muy elevado. 

En el CUADRO 713 se puede destacar, pot rilti- 
mo, que ninguna provincia andaluza alcanza la 
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CUADRO 7/3 
Renta interior Per Capita de las provincias andaluzas sobre el Total Maciod 

media nacional en cuanto a capacidad de generaciirn 
de rentas endrigenas y que la capacidad global de la 
economia andaluza ha balddo en 10s Liltinlos a h s ,  a1 
pasar de ser el 72,0996 de la media nacional al 
69,15, a pesar de que este ultimo dato se refiere a1 
aiio 1993 y rnuy posiblemente se haya producido un 
itlcremento de esta magnitud en 10s filtimos perio- 
dos. tambien se confirma desde esta perspectiva la 
enorme disparidad interior, pues puede observarse 
que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la 
pardcipacibn de Granada (61,73% de la media 
nacional) y Sevilla (que representa un 7534%). Yes 
muy destacable asi mismo la enorme disminucidn 
relativa de la provincia de Cidiz. 

7.1.2:Dirtribuciin funcional de la renta andaluza 

Una vez conocida el volumen total de rentas 
generadas en la economia andaluza puede conocerse 
como se distribuyen entre 10s diferentes factores pro- 
ductivos. A este respecto se suele distinguir entre 
remuneraciones del trabajo, hacienda referencia a1 
trabajo que se presta en 10s diferentes sectores pro- 
ductivos, entre las rentas del capital, distinguiendo 
entre intereses y dividend0 que perciben Ins propie- 
tarios de las empresas, el ahorro neto de &stas ultimas 
y las rentas inmobiliarias, p la? llarnadas renras mix- 
tas, que son las que perciben Ins trabajadores, profe- 
sionales o empresarios aut6nomos. 

Como se sefialir a1 comienzo, 10s datos relatives a 
este reparto muestran sustanciales diferencia segfin 
c~ilil sea la fuente estadistica utilizada. Asi, seglin las 

citadas serie de la Fundacibn BBV las rentas del tra- 
bajo representaria en 1993, illtimo aiio para el que 
se tienen datos, el 69,2% del total de las rentas, las 
rentas mixtas el 25,74% y las rentas del capital el 
12,46%. 

Sin embargo, la Contabilidad Nacional de 
Espaka elabora la llamada cuenta de renta de 10s 
hogares de Andalucia que permite comocer el origen 
de 10s diferentes ingresos de 10s mismos. Segun esta 
fuente, la remuneraciirn de los asalariados represen- 
taria en 1995 el 43,64% del total de las rentas y el 
excedente bruto de explotaciirn el 27,9%. En el 
CUADRO 714 se refleja la diferente composici6n de 
la renta interior andaluza atendiendo a 10s diferentcs 
factores pi-oductivos para 1993. 

Como puede comprobarse, destacan, dentro de 
las remuneraciones del trabajo, las correspondien- 
tes a1 sector servicios, lo que indica el alto grado de 
terciarizacibn de nuestra economia. Por lo que 
hace referencia a las rentas mixtas destacan asi 
mismo las relativas las de profesionales, trabajado- 
res y empresarios autbnomos. El relativamente 
importante peso de estas rentas puede interpretar- 
se como consecuencia de la debilidad del sector 
industrial andaluz, lo que ha llevado posiblemente 
a que muchos trabajadores hayan optado por gene- 
rar actividad como autirnomas en sus diferentes 
modalidades. 

Es tambikn muy ~i~nificativo conocer el peso 
relativo de las rernuneraciones que perciben 10s fac- 
tores andaluces en la remuneraci6n total que cada 
uno de ellos percibe en el conjunto nacional. 
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CUADRO 714 
Diitribuciiin bdonal de la Reota andaluza (1993) 
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El CUADRO 715 muestra la evoluciirn desde 
1995 de cada una de estas remuneraciones. De 61 
pueden obtenerse algunas conclusiones significativas. 

Por un lado destaca que s61o las renras agrarias, 
ranto las correspondientes a1 trabajo como las mix- 
tas, tienen un peso relativo mayor a1 que deberia 
corresponderle si seguimos utilizando el list611 del 
18% que representa la poblaciirn y la superficie 
andaluza en el total andaluz. El hecho de que su 
peso pricticamente no deje de aumentar significa 
que la economia andaluza no logra incorporarse de 
Forma definitiva a las tranformaciones estructura- 
les generales que se producen en la economia espa- 
fiola, o a1 menos, que en nuestra economia se 

mantiene un peso de la actividad agricola que no 
se corresponde con el que tiene en el conjunto 
national. 

Paralelamente, destaca tambien la disminuci6n 
igualmente progresiva, aunque mantenida en 10s 
liltimos periodos, de las retribuciones en el sector 
industrial, lo que muestra el dedive de esta acrividad 
en Andalucia. Ni tan siquiera las remuneraciones del 
trabajo obtenidas en la consrrucciirn y los servicios 
han logrado aumentar su peso relativo sobre el con- 
junto espafiol. 

Algo parecido debe sefialarse respecto alas rentas 
mixtas, salvo en el caso ya mencionado de las que 
corresponden por este concept0 a Ins agricultores. 



CUADRO 715 

Particioacibn de las Remuneraciones Factoriales andaluzas sobre el Total Nacional 
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Por su parte, las rentas de capital andaluzas en 
relaci6n con las que se obt~enen en el total espahol 
reflejan una woluu6n que es muy sign~ficativa. 

Puede comprobarse en el CUADRO 715 que en 
conjunto han hsmmuido su peso lo que corrobora 
un proceso de descap~tal~zaciirn empresar~al en 
nuestra economia. Pero q u i d  lo mds llamauvo de la 
evoluciirn de estas rentas sea que las correspondien- 
tes a intereses y dividendos aumeutan su propor- 
ci6n sobre el total, lo que muestra una mayor ten- 
dencia de las empresas andaluzas a retirar de la cir- 
culac16n productlva las rentas empresariales genera- 

das. Y eso es preclsamente correlativo con la muy 
considerable disminuci6n del ahorro neto de las 
sociedades y empresas, cuyo peso en el total nacio- 
nal pricucamente dismlnuye a la mitad en el perio- 
do cons~derado. 

Por otro lado, hay que destacar el imponante 
volumen que representan en Andalucia las rentas 
inmobilianas. Es muy s~gnificativo, por ejemplo, 
que en 1993 su montante total fuese de 390.945 
millones de pesetas, una cifra que supera a la suma 
de las rentas percib~das en concepto de intereses y 
div~dendos (232.164 millones de ~esetas) y del aho- 
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rro empresar~al (150.552 millones de pesetas]. 
Refleja una especialrzacidn del capital hacia 10s usos 
menos productivos que sm duda influye sobre 1% 
potencialidades de la economia andaluza. 

Todas esas circunstancias manfiestan un fencj- 
meno que debe ser muy tenido en cuenta pues in&- 
ca que la empresa andaluza ham frente a su actividad 
productiva con cada vex menor capacidad de finan- 
c~aacjn mterna, o que cada vez capitaliza en menor 
medida sus benefidos para &firmar su fortaleza 
end6gena en el mercado. 

Es por todo d o  relevante que las rentas de capi- 
tal sean, si se excluyen las rentas phblicas, las que 
menos proporcicjn representen sobre las correspon- 
kentes al conjunto nacional, lo que pmeba que la 
debilidad de la estructura empresarial andaluza es 
uno de 10s cuellos de botella que afecran al desarro- 
110 de nuesua economia. 

Por todo lo que se acaba de seiialar es ficilmente 
explicable que 1as rentas pliblicas generadas en 
Andalucia hayan visto tambiin reducir su peso en 
las correspondientes al total nacional como mnse- 
cuenda de la mayor atonia productiva relativa y de 
la menor capacidad de generaci6n de rentas que 
muestra la economia andaluza. 

Las encuestas de salarios y la propia Contab~lidad 
Nacional permiten conocer con algo mis de detalle 
la composici6n de las remuneraciones del trabajo y 
su distribucibn. 

Se&n se desprende de la Encuesta de Estructura 
Salarial del Instituto Nacional de Estadistica, en 
1995 la ganancia media anual en Esparia fue de 2,79 
millones de pesetas yen Andalucia de 2,5 millones. 

No sdlo destaca esta dlsparidad global, sino que, 
al analizar con m& detde las retribuciones, resulta 
que en Andalucia se registran (aunque de forma pare- 
cida a lo que ocurre en el wnjunto nacional) consi- 
derables diaparidada y discriminaclones salariales. 

La CGferenda m& relevante es la aue se da entre 
hombres y mujeres, pues estas liltimas obuenen una 
ganancia media que es el 65% de la que reciben 10s 
varones. 

Sin embargo, a partir de la mformaci6n que pro- 
porciona el G&ICO 712 que muestra las diferen- 
cias existentes por edad y s e ~ o  en las retribuciones, 
pueden observarse tendencias qnizi miis pasitivas. 

En la actualidad las diierencias son muy acusadas 
como puede comprobarse pues, en t6rminos genera- 
les, antes de 10s treinta afios. se oercibe una eanan- 

4 0 s  muesaen una tendemia a superar en gmancia 
a todos 10s demis niveles, lo que puede indicar que 
la rciente mcosporaci6n femenina al trabdo p d e  
estar contribuyendo a disminuir le discriminaci6n 
salarial hasta ahora exlstente. 

La encuestas de salarios muestm rambih gran- 
des dierenuas entre las remuneraciones del trabajo 
en 10s diferentes sectores econdmicos. Asi, sl se da el 
valor de 100 ptas. a la ganancia media en Andalucia, 
resultaria que, en 1995,los trabajadores en actlvida- 
des agrarias, ganadesas y pesqueras percibirian 
29,79,los la enseiianza y sanidad 76,62,los de hos- 
teleria y restauraci6n 70,18,los de comerclo y repa- 
raciones 92.26, 10s de wnstruccibn 95,28, 10s de 
actividades mdusuiales 132,83, las de transports y 
comunicaaones 162,71 y 10s de servic~os financiems 
y seguros 235,24. 

Se ttata, por lo tanto, de un abanico demasiado 
abierto que muestra la existencia de una distt~budcjn 
de l a  gananciw del trabaj.0 muy deslgual en la socie- 
dad andaluza. 

7.1.3-La renta fam~liar diiponible 

Conocida la remunerzci6n de 10s diferentes fac- 
tores productivos es importance determinar la renta 
de la que disponen finalmente las fanutias para 
poder dcstinarla al consumo y al ahorro. Es la Ila- 
mada Renta Familiar Bruta Disponible 

Lcjg~camente, estrz es una magmtud de gran uas- 
cendencia pues expresa la capacidad final que tienen 
las famillas para poder satisfacer sus necesidades. 

Su valor se obtiene, bhicamente, dadiendo a la 
renta generada en el Interlor de la economia andalu- 
za las transferenc~as que reciben las familias (presta- 

" 
cia media muy por debajo de la que corresponde a 
oerceorores de edades mks avanzadas. Pero es muv 1 e l e p -  
A 

significative que las mujeres de edades entre 20 y 49 
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ciones sociales) y restando 10s impuestos indirectos 
que han de pagar asi como las cotizaciones sociales. 

Pues bien, la Kenta Familiar Disponible en 
Andalucia pricticamente no ha dejado de aumen- 
tar en 10s hltimos decenios. 

Si se considera su peso en el total national, ha 
pasado de representar el 13,88% en 1967, al 13,75% 
en 1975, el 13,9I0h en 1985 y el 14,26% en 1998. 

Puesto que hemos analizado anteriormente la 
evoluci6n de la renta interior y se ha comprobado 
que ha sufrido una disminucidn relativa a lo largo de 
10s hltirnos aiios rnientras que ahora resulta que la 
Renta Familiar Disponible muestra una tendencia 
contraria lo que se deduce, entonces, es que han 
aumentado 10s recursos netos que las familias anda- 
luzas reciben de fuera de nuestra economia. 

Como muestra el CUADRO 716 el porcentaje 
que representan las prestaciones sociales sobre el 

total de la renta interior andaluza se ha incrernenta- 
do muy significativarnenre en 10s filtirnos decenios, 
y en particular, desde comienzos de 10s afios ochen- 
ta como consecuencia de la consolidacidn en Espafia 
de las modernas estrcuturas de bienestar social. 

Esta evoluci6n se resalta aun mlis si se utilizan 10s 
microdatos que proporcionan las Encuestas de 
Presupuestos Familiares, aunque s61o estin disponi- 
bles para 10s aiios 1981 y 1991. 

En 1981 lo que se puede definir como rentas de 
no mercado, es decir, las que no derivan de remune- 
raciones por trabajo por cuenta ajena, por cuenta 
propia o del capital, que percibian las familias anda- 
luzas representaban el 19,63% del total de sus ren- 
ras, mientras que diez afios m L  tarde ya representa- 
ban el 28,6Z0h. 

El increment0 de estas renras exdgenas significa 
que ha aumentado la funci6n redistributiva del 
Estado, de forma que 10s territorios con menos capa- 
cidad enddgena de generacidn de ingreso se ven 
compensados con una mayor afluencia de prestacio- 
nes provenientes del sector phblico, lo que permite 
aumentar la renta disponible de las familias. Se trata, 
pues, de un fen6nemo de solidaridad interregional y 
social nositivo v tiuico v necesario de las sociedades r 8 
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CUADRO 717 
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cada una de las comunidades aut6nomas espaiiolas. 
Como puede comprobarse, se ha producido un 
cmbio  muy significativo de tendencia en 10s 6lti- 
mos afios, lo que puede estar indicando que la pauta 
redistribuidora del sector phblico espafiol quizi 
pierda sentido de la proporcionalidad y de la equi- 
dad interterritorialidad. 

Puede comprobarse que, mientras que Andalucia 
se mantiene pricticamente en la misma siruacion y 
disminuye la aportaci6n que recibe Extremadura, 
otras comunidades m h  ricas, como Catalufia o el 
Pais Vasco disminuyen considerablemente la dife- 
rencia entre lo que aportan y lo que reciben del resto 
de las comunidades. 

La evolucion de la renta familiar disponible per 
capita confirma estos 6ltimos procesos, o dicho de 
otro modo, que la labor redistribuidora del sector 
publico no es tan potente como a primera vista 
puede parecer. 

Para el conjunto andaluz, la participaci6n de esta 
magnitud sobre el total nacional ha disminuido en 
10s 6ltimos afios y ocurre pricticmente igual para 
todas las provincias, salvo Granada, que tiene la 
renta familiar disponible mis baja, y Huelva. 

Si se comparan estos datos provinciales con 10s 
relatives a la renta interior puede deducirse como 
dato significativo que s61o dos provincias, Sevilla y 
Milaga, tienen una renta interior mayor, lo que 
expresa que su capacidad de generaci6n de rentas 
endogenas les proporciona una menor dependencia 
respecto de 10s ingresos familiares procedentes de 
transferencias. 

7.1.4:Dirtrihuciin territorial del inyrero 

Tambien en la dimensid11 espacial de la distribu- 
ci6n de las rentas existen grandes dificultades para 
conocer con precision la pauta de reparto. 

Una imagen aproximada de lo que ocurre en 10s 
municipios andaluces de puede deducir de 10s estu- 
dios que antes realizaba Banesto sobre lnercados 
comerciales y que en la actualidad lleva a cabo el ser- 
vicio de estudios de la Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. 

Utilizando diversos indicadores indirectos obtie- 
ne el llamado "nivcl econ6mico" de los municipios 
de mis de mil habitantes de todas las provincias. 
Este nivel econ6mico se divide en diez grandes 
estratos de renta, a1 igual que hacian los anuarios 
comerciales que para ahos anteriores habia realizado 
Banesto, lo que permite derta comparacidn aproxi- 
mada. 

Aunque se trata de un indicador de la renta 
municipal aproximado permite resaltar las grandes 
difcrencias que se producen entre 10s diferentes 
territorios espafioles. Asi, para el conjunto nacional 
resulta que un 4535% de la poblaci6n habita en 
inunicipios que tienen m b  de 1.450.000 pesetas de 
renta media. Sin embargo, el porcentaje de pobla- 
ci6n andaluza que habita cn municipios con ese 
nivel de renta es cero. 

En Catalufia, s61o el 5,996 de la poblaci6n total 
vive en lnunicipios con ingresos menores de 
1.250.000 pesetas. En Andalucia, toda la poblaci6n 
vive en municipios con ese nivel de renta. 
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CUADRO 718 

Disvibucibn de la poblaci6n por grupos de renta municipal disponible por habitante 
(renta en millones) 

~.~ .s - la  pobreza en Andalucia 
Para conocer la magnitud de la pobreza en una 

economia se suele partir de la distrbud6n de la renta 
Ninglin anilisis de la distribuci6n de la renta de 10s hogares o de las personas considerando que se 

puede dejar de lnencionar 10s niveles de desigualdad encuentra en esa situacidn quienes no alcancen a 
m b  extremos que dan lugar a la aparid6n de bolsas disfrutar del 50% de la renta media del context0 
de pobreza y marginacidn. nacional en donde habitan. 

Utilizando como fuente la Encuesta de 
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% HOGARES P O B m  % PERSONAS POBRES national, aunque con niveles m h  elevados en nues- 
tra Comunidad. 

El CUADRO 719 muestra las tasas de ~obreza 

- 
lacra econdmica que en el afio 1991 afectaba a un 
30,2% de la poblaci6n andaluza o a un 26,3% de 
sus familias. 

I'or provincias sobresalen Almeria y Granada en 
donde una tercera parte de su poblacidn puede con- 
siderarse pobre. 

Estos porcentajes significan, traducidos a magni- 
tudes absolutas, que alrededor de 500.000 hogares o 
2.000.000 de personas (mL de ocho millones y 
medio en Espaha) estin sumidos en la pobreza en 
Andalucia. 

7"" 



7.2.- El Mereado de Trabaja Andaluz resultan iwisibles Ias nuem formas de estar en el tra- 

(L. G.A.1 bajo formal e informalmente y las condiciones de 
vida que ptopician, lo que en economias como la 

7.2.1: Introduuih iMer~do o condiciones de trabajo? andaluza supone d e p  b r a  una parte importsnte de 
la producci6n. 

Antes de entrar en el andisis del trabajo y su 
papel en la economia y la nda de las mujeres y hom- 
bres andaluces, conviene aclarar que la &encia del 
titub de erte capitdo al estudio del ttabajo desde la 
perspecuva del "mercado" tiene mis que ver con la 
msutucionaliiacibn de 10s tkrminos "mercado de 
trabajo", que con la realidad misma de c6mo el tra- 
bajo human0 se esti aplicando a la produwidn y 
reproducdbn de bienes materiales y simb6licos en la 
sodedad, que es en realidad la mirada que se tram de 
hacer desde este capitulo. 

Esta apreciaci6n no es irrelevante en el momen- 
to actual de globalizacidn, en el que 10s discursos 
wnstruidos desde el supuesto del "fin del trabajo" 
(Rifkin y sus seguidores posmodernos] llevan a 
tomar la pare (el empleo estable tal y como se cou- 
sideraba en la etapa del bienestar) por el todo (el tra- 
bajo en sus mfiltiples formas induidas las denomi- 
nadas "atipicas"), obviando la carga deol6gica de 
estetipo de andisis. Pues al reducir el trabajo huma- 
no s61o a "recurso" de la pmducci6n como empleo, 
ahora escaso, lo convierten en un bien exiguo, 
dependiente de las contingencias de 10s mercados, 
como si no exisriese laposibilidad de regular de dii-  
rentes formas 10s merrados a pa~tir de quC condicio- 
nes sociales se den para la aca6n colecuva. Asi el dis- 
curso de la escasez de demanda de empleo, termina 

Esto es tremendamente funcional para la desmo- 
vilizacidn colectiva y la desregdaci6n en aras de 10s 
intereses de 10s gmpos mciales con poder para hacer 
d e r  sus intereses en el h b i t o  institutional de las 
normas, 10s precios y 10s valores dzl trabajo, llman- 
do a una progtesiva "individualizacibn" de la aocie- 
dad (BAUMAN, 2001) en la que las patologias 
soaales derivadas de las nuevas formas de articula- 
ci6n de lo ecoudrnico con la naturaleza, lo cultural y 
10 politico se viven como incapacidades o retos per- 
sonales que hay que superar de forma indindual, 
pediendo de vista la dimens~bn social, es decir, 
colectiva que tienen enas cuestiones. 

Por consiguiente, en este capitulo se tratari de 
dilucidar desde las escasas fuentes de informaclbn 
diiponibles para analizar el trabajo en su compleji- 
dad multid~mensioual, 10s cambios que ban afecta- 
do a1 uabajo de l a  mujeres y hombres andaluces en 
10s Gltimos veinte afios y sus consecuencias, u;rtan- 
do de enmhtras sentido en el laberinto de las dimen- 
siones y niveles de las narracioner sobre el trabajo a 
partir de 10s dispositivos estadfstiws y 10s &discurns 
de sujetos/actorcs impllcados en su esuuctura, pues 
la forma de la informacidn disponible sobre el tra- 
bajo cainbikn *"in-farma" sobre la orientacibn de la 
acci6n que pueda derivacse de la utilizacidn institu- 
cional y politica de la misma (I&~&EZ, 1997). 

transformdndolo en un fi en sf mismo, que dema- 
siado a menudo olvida las condiciones laborales y su 
relaci6n con 10s "orros ripos de trabajo*, pero, sobre 
todo, el diicurso de la acasez de empleo empuja a la 
disponibiIidad individual. Mienuas se siente el ria- 
go del paro, el control del trabajo es el resultado de 
la autodisciphna, lo queintensifica la productividad. 
Patalelamente, disminuye la capacidad reflexlva para 
situar el trabajo en su dimmsibn social coleaiva 
como un medio para la vida y la cohesi6n social y no 
lo contrario. 

Es decir, se desplaza el centro de interis del andi- 
sis a 10s intereses de fa producci6n calm si &ta favo- 
reciera por igual el acceso a 10s benefidos, en vez de 
centrarse en el papel de1 trabajo para el conjwnto de 
10s hombres y mujerex, es decir, p a  la sociedad en 
la que se pmpicm las relaciones laborales como un 
medio para mejorar las mndiciones y el sentido 
(BAUMAN, 2001) de la vida. En consecumcia, 
desde esas perspenivas del andisis del uabajo centra- 
das en el empleo tlpico sujeto a la oferts y la demat- 
da del mercado, al que z supone regulador neutro, 



Un breve recorrido por la hiscoria de las relacio- 
nes laborales en Andalutia d& el nacimimto de la 
demwracia espaiiola puede ayudar a entender la 
peculisr m 1 u . n  seguida h t a  desembocar en d 
modelo actual de individualitaudn y atomizad6n 
social. 

Conturtuahndo 10s modelos de relaciones 
laborales en la dinhica de camhlos polfticos segui- 
dos, se pueden distinguir una serie de etapas queue- 
nen una carga de historicidad distintiva (vet 
GAVIRA, 1999), en cuanto aque matcan una paqta 
wolutiva de las politicas que ha desembocado en un 
cambici radical, tanto en 10s modelos de relaciones 
laborales wmo en las tondicions de vda de 10s 
mujerw y hombres andaluce~; 

Se puede distingulr una primera etapa de 1977 
a 1981 en la que las relaciones laborales esth w c -  
terizadas por la m ~ a c 1 6 n  social resultado dd 
paso del modelo disciplinar autoritario y proreccio- 
nista franquista, a un modelo dde relaciones labora- 
les corporati~o y democratizadu en el que se pod- 
an muchas expectariw de desarroUo del bienestar, 
con d inconveniente de que, en esta etapa, el con- 
texto macroecon6mico internaciond comenzaha a 
sentir 10s efectos de la crisis del modelo industrial 
faniista en 10s p b  occidenrales y la ofensiva neo- 
liberal de reesuumracidn del capital. 

La segunda etapa de 1981 a 1984, viene carac- 
terizada por un modelo de relaciones laborales en 
el que se da una fdrmula de hibridacidn keynzsia- 

nomiberal que es peculiar en el wnturto europeo 
(PRIETD, 1994). De un lado, se dan unas cir- 
cunstancias polfticas de mwihaeibn excepciona- 
les ante las expemativas abiertaa por lademocracia 
sobre la cansolidacidn de un modelo de bienestar 
equidente al alcanzado par las suciedades euro- 
peas occidentales y se pone en marcha el proceso 
de conso1idacib.n del Estado de las Autonomias, lo 
que unplica la apuesra por la descentralizacidn de 
la gestldn y la entrada en vigor de marcos polfu- 
cos competencides diferenciados en las distintas 
autonomias espaiiolas. De orro lado, se hacen sen- 
tim con fuerza 10s efectos de la crisis y la reestruc- 
turacidn de lax esuategias econdmicas, en tkrmi- 
nos de un continuo crecimiento del desempleo 
esuuctutal, que azora de forma diferente a las 
CC&., aunque afecta a codas las regiones y en 
t6rminos de oambio de las esttategias poIiticas, 
inicidndo~e el discurso sohre la necesidad de llmi- 
tar las rigideces deI mercado espaAol a favor de la 
adapracidn a modelos de wmpetitividad median- 
te la flexibilidad en los tiempos y formas de con- 
trataci6n. 

Sin embargo, paralelamente, se trata de induir en 
la agenda policica de la4 Comunidades Autdnomas 
las viejas aspiraciones de resolver 10s problemas socia- 
les estructurales derivados del franquwrnq que mar- 
can de form diferendal a Andalucfa en cuanto a la 
fbrmula mediante la q w  se enfrenta Ya cuestih 
social agmia'' a partic de la puesta en mattha Ley de 
Reforma Agruia (RA) y de otra serie de medidas 
polititicas a favor de la descmtraliutcibn a nivel muni- 
cipal de la gestihn del trabaja, la apwta por el tra- 
bajo asotiado democrktiao, h apli~cidn de Brmulas 
ptoteccionisias para d medio uurbano y 1os espacios 
natwales o el apoyo al gobierno central en la imple 
mentacidn de m c o s  de proteccihn sacid al zmrpleo 
rural gesdonados por 10s agentes sodales, que catn- 
bjarian de rumbo a partit de 1a.s reformas que se con- 
solidan en el siguientc periodo. 

La t e r m  etapa de 1984 a 1992 se caracteriza 
por m a  progre~iva liberalizacibn y flex&lizaci6ri 
de 10s meccados a uavks de las reformas normativas 
y estrucrurales de lagesti6n del trabajo, que afectan 
a las formas de wntratatidn y pmteccibn social, 
que sera31 el punm de partida de la credenre seg- 
mentacidn y divisirin del mercado y 10s trabajido- 
res, bajo el discurso de "modernizaci6n'" legitimado 
eh el marc0 de negociacidn y la enuada en la 
Comunidad Econdmica Europea. Eato hace que st 
asuman 10s dictados de la Politica Agraria Comtin 
negociados desde 10s intereses del gobierno centml, 
que progresivamente i r h  desplaaando a lax necesa- 
rias reformas estructurdcs de m a  Refarma Agraria 
en la que ademds de la apuesra por el increment0 
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de la productividad, ya elevada de las explotacio- 
nes, se hacia, aunque sdlo fuera a nivel de la norma, 
un intenro de cumplir con la finalidad social de la 
propiedad de la tierra, incluyendo para ello crite- 
rios de optimizacidn del empleo y de conservacidn 
del medio. I'aralelamente, se pone en marcha un 
programa especifico de proteccidn y subsidiacidn 
del trabajo eventual agrario que implica la desmo- 
vilizacidn colectiva de este sector, mientras se va 
consolidando en sustitucidn de la KA la gesridn 
local del desarrollo econdmico y el empleo a partir 
de programs y fondos puntuales derivados de las 
politicas estructurales de la CEE. 

1.a hltima etapa, de 1993 a la actualidad, viene 
caracterizada par la individualizaci6n e informali- 
zaciirn de las relaciones laborales que llega a ser 
alarmante, planteindose desde los agentes sociales 
la necesidad de promover una reforma normativa 
para frenar la temporalidad de la contrataciirn, asi 
como la generalizacidn de las politicas de "activa- 
ci6n", primero, y de integracidn social, mis tarde, 
como consecuencia del aumento creciente de per- 
sonas en riesgo de exclusidn social, implicindose 
en la gesti6n tanto 10s agentes sociales y como otros 
nuevos actores (ONG). Se generalizan las fdrmulas 
institucionales mixtas de dotaci6n pdblica y ges- 
tidn privada, mientras se propicia la negociacidn 
personal de las condiciones de trabajo ante la exi- 
gencia de activacidn generalmente entendida como 
adapracidn al rnercado. El modelo de intermedia- 
cidn y gestidn de las relaciones laborales dominan- 
re enormemente segmentado favorece la individua- 
lizacidn de 10s itinerarios laborales y el endureci- 
miento de las condiciones de acceso a las prestacio- 
nes sociales derivadas del trabajo, castigando de 
manera m h  acusada a 10s territorios y grupos 
sociales que parten de peores condiciones econd- 
micas y relacionales (regiones dependienres, muje- 
res y grupos vulnerables). 

Se abre paso un nuevo mapa territorial de ges- 
tidn alumbrado por una nueva cotlfiguraci6n espa- 
cia1 instrumental (Mancomunidades) propiciada 
por las directrices de 10s Fondos Estructurales 
Europeos, concluyendo el periodo analizado en 
una configuracidn del trabajo absolutamente dife- 
rente a1 de la etapa inicial, caracterizindose ahora 
por una fuerte polarizacidn en las condiciones 
laborales y una creciente desprofesionalizacidn 
fruto de la temporalidad y la precariedad en la con- 
trataciirn que afecta tanto a la fuerza de trabajo for- 
rnada, como a 10s hijos del fracaso escolar, no 
dejando exenta del riesgo de exclusi6n a ninguua 
capa social, lo que ha llevado a algunos autores a 
considerar esta etapa como "sociedad del riesgo" 
(BECK, 1998). 

T.Z.~.- La adividad en Andalucia: un indicador que esconde tanto 
como muestra 

Uno de 10s indicadores que se usan con mis fre- 
cuencia para discernir sobre la potencialidad de 10s 
"recursos humanos", sus caracteristicas y la presiirn 
existente sobre el empleo disponible, es la rasa de 
actividad (TA). Sin embargo, las nuevas formas de 
estar en el trabajo, la hibridacidn de periodos de for- 
macidn-trabajo a travts de contratos de diferentes 
tipos que ahnan forrnacidn y pricticas, la flexibili- 
dad en los modos de contratacidn y sus repercusio- 
nes respecto a las posibilidades de acceso a la politi- 
ca social, asi coino la enorme importancia del traba- 
jo sumergido, hacen que a1 utilizar la tasa de activi- 
dad como indicador se tenga que contextualizar el 
limbito coucreto de su aplicacidn, para que pueda 
ser interpretada y comparada con las tasas obtenidas 
en otros territorios y de este modo entender el valor 
cxplicativo que le corresponde en Andalucia. 

Una aproximacidn diacrdnica de la TA a lo largo 
de 10s illtimas 20 aiios, muestra que la tasa andalu- 
za se rnantiene por debajo de la del resto de Espafia, 
aunque va disminuyendo la distancia con aquklla a 
lo largo del periodo (Andalucia: 43,696 en 1981, 
49,596 en 2000; Resto de Espaiia: 43,296 en 1981, 
51,7% en 2000). 

El incremento de la tasa de actividad en 
Andalucia se debe bhicamente al boom demogrlifi- 
co de 10s 60, la incorporacidn de poblaci6n inmi- 
grante en la liltima dicada, adn poco visible en este 
itldicador, y la masiva incorporacidn de mujeres (en 
el periodo 1981-2000 la tasa de actividad de las 
mujeres aumentd en 12,7 puntos mlis que la de 10s 
hombres), autlque sin alcanzar el grado de incorpo- 
raciirn logrado en el resto de Espafia. Lo asombroso, 
es que, como ocurre tatnbikn en el resto de Espafia 
pero ahn de forma rnb  acentuada en el caso de 
Andalucia, se trata en realidad de una incorporacidn 
a1 paro, a pesar de que las mujeres tienen niveles de 
formaciirn notablernente mis altos que 10s hombres. 
Par ejemplo, en el nivel universitario casi duplican a 
10s hombres. 

Otro rasgo diferencial de la TA en Andalucia es 
que a lo largo del periodo democritico se reduce el 
peso de 10s grupos con niveles de estudio mis bajos 
entre 10s activos. Los analfabetos y sin estudios se 

reducen en un 17,3% y 10s que tienen estudios pri- 
marios en un 12,896 durante el periodo 1976-82 
(segun Garcia de Blas, 1384), debido, de un lado, a 
las jubilaciones anticipadas y, de otro, al paso a la 
economia informal, desanimados de la posibilidad 
de encontrar trabajo. Esta tendencia parece que con- 
tinlia con m h  fuerza para la liltima parte del perio- 
do, coino ocurre en el resto de Espaiia (PRlETO, 
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1994), en la medida en que las exigencias de titulos 
de formacidn se incrementan en las demandas de 
empleo, pero, sobre todo, de titulos universitarios. 
Asi en 1991, illtimo aho del que se dispone infor- 
macidn censal sobre actividad y formacibn, si bien se 

mantiene una diferencia negativa con el resto de 
Espaha (51% frente al 43%, respectivamente), para 
las personas activas sin estudios o con estudios de 
primer grado, la distancia ha disminuido en m& de 
30 puntos respecto a1 comienzo dcl periodo. El 
mayor ineremento a lo largo del periodo democrAti- 
co se produce en la formacidn media y en la forma- 
cidn universitaria, que se multiplica por tres. 

La diferente tendencia seguida por la TA segiln 
sexo es otro rasgo diferencial. Mientras la incorpora- 
cidn de las mujeres a la actividad sigue una tenden- 
cia creciente, en cambio, ocurre lo contrario para 10s 
hombres. El peso de la economia sumergida en 10s 
periodos de crisis, sehalado por diferentes autores, y 
la prolongacidn de la escolarizaci6n, son las causas 
que se apuntan para explicar el descenso de la TA de 
10s hombres. En cambio, para las mujeres, las expec- 
tativas de participar en sistemas de asistencia pilbli- 
ca que inaugura la democracia, asi como el cambio 
cultural que viven las mujeres a lo largo del periodo 
analizado respecto a la igualdad de oportunidades 
concretadas en el acceso a1 trabajo, resultan factores 
animadores para la incorporacidn de las mujeres al 
mercado. Aunque hay que sehalar que la incorpora- 
cidn de las mujeres al trabajo probablemente sea aun 
mayor de lo que estas cifras reflejan. 

Asi podria decirse que el concept0 de actividad 
pierde capacidad explicativa en "el mundo de la 
vida", si no se considera que el dispositivo de medi- 
da a craves del que se establece, la Encuesta de 
Poblaci6n Activa, deriva de la etapa fordista clLica, 
siendo su objetivo prioritario la medicidn del 
empleo tipico de esa fase, fundamentalmente urba- 
no-industrial y estable, cuya gestidil se hacia de 
forma centralizada. Por ello parece que no es un dis- 
positivo muy revelador para interpretar las situacio- 
nes de trabajo y actividad habidas tras la crisis indus- 
trial en un territorio coma el andaluz, en el que 
dominan las actividades de servicio y estacionales 
que propician estrategias de una enorme compleji- 
dad por parte de Ins activos, en las que se combinan 
periodos de desempleo con trabajo sumergido, for- 
macion en prktic as... etc. aikadikndose a ello la 
diversidad de formas estacionales que un mismo 
activo puede tener en periodos de tiempo relativa- 
mente corto (GAVIRA, 1993, 1995), dando lugar a 
muchas situaciones de invisibilidad estadistica. 

Los cambios habidos en la composicidn y estruc- 
tura de 10s mercados de trabajo y su relacidn con 
diferentes modos de estar en la actividad, hacen quc 

el empleo disminuya ahn cuando el volumen y la 
intensidad de trabajo aumenten, "desde la posguerra 
nunca ha habido tanta intensidad de trabajo por 
personaiunidad de tiempo" (CASTIL.I.0, 1997) y 
no s61o en Andalucia donde las tasas de eventualidad 
eran mis altas que en otras regiones. De ahi la nece- 
sidad de nuevos dispositivos de medida adaptados a 
la realidad del trabajo "fluido" (BAUMAN, 2001) 
para entender lo que realmente esti ocurriendo con 
la actividad. Sobre todo, a partir de la aparicidn del 
fendmeno de la inmigracion procedente de paises 
pobres, que viene a tender un nuevo velo a la ya dis- 
cutible visibilidad del trabajo en Andalucia. 

Espedalmente merece atencidn esta cuestion en 
economias como la andaluza con tasas de externali- 
zacidn altas (DELGADO CABEZA, 1990) y una 
presencia mayoritaria de "empresas mano", en las 
que se suele ahorrar a travks del factor trabajo preca- 
rizindolo e informalizando una buena parte. 1'01 
ello resultan necesarios en esta etapa dispositivos que 
permitan conocer las redes a partir de las que las 
"empresas cabeza" vehiculan sus estrategias, tanto 
como sobre 10s contenidos y la dinimica de la utili- 
zacidn del trabajo. 

7.2.4.- [ondiciones de empleo: escasez y precarizaciin 

Analizar las cifras de ocupaci6n sin considerar en 
quC condiciones se da esta ocupacidn, no dice 
mucho sobre su repercusidn en la vida de las rnuje- 
res y hombres andaluces. Secularmente "la cuestidn 
social agraria" ha marcado a Andalucia por la falta de 
riqueza y el desempleo derivado de la estacionalidad, 
el paro y la forma disciplinar de gestidn del trabajo 
agrario y se han prolongado sus efectos durante la 
etapa de la modernizaci6n. Con la globalizaci6n se 
han expandido al resto de 10s sectores la temporali- 
dad y estacionalidad de la contratacidn, las nuevas 
formas disciplinares de gestic511 del trabajo y bajos 
niveles de renra consecuencia de la precariedad de 
las condiciones laborales, poniendo de nuevo de 
actualidad "la cuestidn social". 

La escasa capacidad de generar empleo de la 
economia andaluza ha sido sehalada como una de 
sus caracteristicas (DELGADO CABEZA, 1995; 
AURIOLES, 1995). Esto se vincula con una doble 
causa: la destrucci6n de empleo que tiene lugar en 
las formas producrivas tradicionales y la desarticu- 
lacidn interna de la economia andaluza que condu- 
ce a una fuga de 10s efectos multiplicadores de 
emplco hacia fuera de Andalucia. "A rnediados de 
10s setenta el potencial medio de empleo de la eco- 
nomia andaluza era aproximadamente la tercera 
parte del potencial medio del conjunto del Estado" 
(DELGADO CABEZA, 1995, pag. 82). El mismo 
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autor hace un anil~sw detallado a partir de las 
tablas de relac~ones intersectoriales realizadas para 
Andalucia que se refieren a 1980 y 1990, sobre la 
capacidad para generar empleo d~recto e indirect0 
ante un lncremento de la demanda de produccldn 
de cada sector (1 mill611 de 1990). Del andisis se 
deduce que esta capac~dad de generaci6n de 
empleo, partiendo ya de un  nlvel bajo, d~srninuytr 
en la dtcada 80-90 en un 35,6%. 

Sin embargo y a pesar de 10s esfuerzos par 
"modernizar" la economia andaluza potenciando 10s 
servicios, fundamentalmenre 10s derivados del turis- 
mo, la especializaci6n productiva andaluza sigue 
girando alrededor de las actividades primarias y las 
industrias agroalimentarias, ahn cuando se ha dado 
un importante retroceso de su participacidn en el 
conjunto nacional (DELGADO y R o M ~ T ,  1995). 
Esta regresidn de la especializaci6n agmalimentaria 
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les centros de decision y consumo. OCUPADOS (MILES) AfT0 1981 APjO 2000 1981 - 2000 

externalizacidn, desvertebracidn y subordinacidn de 
10s sectores econ6rnicos regionales. 

A lo largo del periodo el res~~ltado es que las 
oportunidades de empleo en las diferentes CC.AA. 
son crecientemente desiguales, abritndose ahn mis 
la brecha que separa a una regiones de otras, en t&r- 
minos de empleo y de prestaciones derivadas del 
mismo. 

Durance el periodo 1981-2000 la poblacidn ocu- 
pada creci6 mis en Andalucia, porcentualmmte, que 
en el resto de Espaiia, especialmente en el caso de las 
rnujeres. Pero, por otra parte, durante ese periodo la 
tasa de actividad ha crecido tambitn rnb en 
Andalucia (del 43,6Oh a 49,5%) que en el resto de 
Espaiia (del49,2% a 51.7%), debido a la incorpora- 
ci6n de las rnujeres fundamentalrnente. Asi resulta 
que en Andalucia, a pesar de haberse dado un impor- 
tante aumento en el nlirnero total de ocupados, este 
empleo en realidad ha recaido en 10s hombres. De 
manera que en el aiio 2000 de cada cien hombres 
activos 82 estaban ocupados, mientras que de cada 
cien mujeres activas s61o 65 estaban ocupadas. 

En cuanto a la situacidn socioprofesional en la 
ocupacidn, el grupo m i  representado es el de 10s 
asalariados. Ha aumento el ndmero de empleadores 
en Andalucia, aunque su proporci6n sigue siendo 
rnenor que en el resto de Espafia. Disminuyen rela- 
tivamente 10s aut6nomos, cooperativistas, ayudas 
familiares y, sobre todo, 10s trabajadores fijos, que 
representan un porcentaje bastanre menor que en el 
resto de Espaiia respecto a1 total de ocupados. 

El trabajo asalariado se caracteriza por la tempo- 
ralidad. Mientras que en el resto de Espaiia 10s con- 
tratos fijos en 1991 suponian el 5,7% del total, 
pasando en el aiio 2000 a ser el 6,7%, por el con- 
trario en Andalucia cuando en 1991 ya eran s61o el 
2,7% del total, en el 2000 pasaron a ser apenas el 
2,2%. En cambia, ban aumentado en mayor medi- 

da los contratos temporales y a tiempo parcial. Esto 
es resultado de la progresiva flexibilizacidn laboral 
que se extiende estructuralmente a 10s sectores no 
agrarios, con lo que no sdlo no se resuelve la secular 
lacra de estacionalidad y paro que ha caracrerizado a 
Andalucia, sino que se incrernenta. 

La edad sigue discriminando a los m b  jovenes en 
la ocupacidn ya que, canto para hombres como para 
mujeres, a menor edad corresponde una menor tasa 
de ocupaci6n: entre 10s hombres, s61o hay 63 ocu- 
pados por cada 100 activos de 16 a 19 aiios, aumen- 
tando esta proporcidn paulatinamente hasta alcan- 
zar 89 ocupados par cada 100 activos entre 45 y 49 
aiios, a partir de esa edad la proporcidn comienza a 
decrccer. Entre las mujeres hay s610 44 ocupadas por 
cada 100 activas de 16 a 19 aiios, creciendo paulati- 
namente esta proporcidn conforme aurnenta la 
edad. La prolongacidn obligatoria de la edad de 
escolarizacidn puede rener alguna incidencia en la 
tendencia, pero adn es poco clara. 

El nivel de forrnaci6n tampoco es un factor que 
garantice el empleo. S61o en el caso de 10s titulados 
universitarios hay una diferencia en la tendencia a 
estar ocupado por razones de formacidn, aunque no 
hay garantia de ser ocupado plenamente. Este colec- 
tivo se incorpora a1 trabajo generalmente a travis del 
subempleo o de contraraciones rnediante fdrmulas 
mixtas de trabajo y formacidn. Sin embargo, el nivel 
de formaci6n m b  representado estadisticamente 
entre 10s ocupados es el de estudios medias (36% en 
el aiio 2000). Aunque todavia hay una tercera parte 
de 10s andaluces ocupados con un bajo nivel de for- 
mad611 (el 22% s61o tienen primaria y el 1 1 % care- 
ce de estudios). 

Por sectores de actividad, las grandes perdidas de 
empleo se dan en la agricuitura, que pierde mis de un 
tercio de ocupados en 10s hltimos veinte afios, pasan- 



Actividades Economicas en Andalucia 
GEAXXI l4  

CUADRO 711 1 
Poblacicin ocupada por sectores de actividad 

POBLACION OCUPADA m0 1981 tV(r0 2000 
EN ~ D A L U C ~ A  (MILES) (PORCENT&JE) (MILES) (PORCENTAJE) 

do de 364.200 en 1981 a 240.900 en el 2000. El sec- 
tor industrial, ya muy reducido, pierde casi la cuarta 
parte de sus efectivos a lo largo de 10s ultimos 20 d o ;  
(del 16,7% en 1981 al 12,7% en 2000), siendo muy 
dependiente de 10s ciclos econdmicos. La construc- 
ci6n crece ligeramente a lo largo del periodo. 

El sector servicios, a1 que no afecta demasiado 10s 
periodos de recesidn, es el de mis peso en las esta- 
disticas de ocupaci6n de la EPA, mantenicndo un 
crecimiento sostenido: ha aumentado en Andalucia 
de 1981 a1 2000 en un 83%, proporcionalmente 
algo m L  que en el resto de Espafia. Parece que este 
sector se ha convertido en el refugio de la poblacidn 
excedentaria del resto dc los sectores econdmicos. 
Sin embargo, el porcentaje de hombres ocupados en 
10s servicios es mayor en el resto de Espafia que en 
Andalucia, mientras que para las mujeres la terciari- 
zacidn de la ocupacidn es abrumadora: el 83,8% de 
las ocupadas en Andalucia en el 2000 lo estdn en 
este sector. 

Pero cuando se analizan 10s servicios segfin ramas 
de actividad, se observa que 10s que aumentan en 

CUADRO 7/12 
Estabilidad en el trabajo de 10s efectivos labodes no agrarios. 

EFECTWOS LABORALES 

S E G m  TIP0 DE Ma 1993 m0 2000 
CONTRATO MILES PORCENTAIE MILES PORCFNTAJE 

Andalucia por encima del resto de Espafia en cuan- 
to a la ocupacibn, son 10s correspondientes a comer- 
cio, hosteleria y servicios personales de baja cualifi- 
cacibn, ya que el sector phblico inicia un leve retro- 
ceso, como era de esperar tras las politicas de ajuste 
y la consolidaci6n de la administracidn auton6mica, 
mientras que el sector financiero, motor en las eco- 
nomias centrales, en Andalucia presenta un claro 
retroceso. 

En cuanto a1 trabajo asalariado formal, hay que 
sefialar que en Andalucia 10s trabajadores asalariados 
afiliados a1 Rtgimen General de la Seguridad Social 
crecen en menor proporeinn que 10s autdnomos. A 
ello hay que afiadir la elevada rotaci6n en el trabajo 
que se da a partir del recurso a la contratacidn tem- 
poral, como uno de los rasgos sobresalientes y carac- 
teristicos del periodo analizado, con importantes 
implicaciones sociales derivadas de la precariedad y 
la inseguridad en la percepcidn de las rentas del tra- 
bajo. La incertidumbre esti propiciando cambios en 
las estrategias familiares sobre el acceso a la vivienda, 
la independencia de 10s j6venes, la posibilidad de 
mantenerse o no en el sistema educativo o la dispo- 
nibilidad para trabajar o para entrar en programas 
de activaci6n, dando lugar a respuestas diversas de 
acuerdo a las coyunturas concretas de 10s hogares, 
mediatizadas por la pcrcepcion o no de alguna renta 
estable. 

Los cambios en la forma de contratar han lleva- 
do a que vayan disminuyendo 10s contratos fijos en 
Andalucia. Estos han pasado de representar el 2,4% 
del total de 10s contratos en 1988, un afio despues 
de la reforma laboral de 1997 que modificaba la 
regulaci6n de la contrataci6n fija, al 2,2% en el afio 
2000. Esto no ocurre asi en el resto de Espafia, 
donde 10s contratos fijos aumentan: en el afio 1988 
eran el 5,7%, en el afio 2000 pasan a ser el 6,7%. Asi 
pues, en Andalucia no solo se parte de un porcenta- 
je que era la mitad del que se daba en el resto de 
Espafia, sino que la tendencia ha ido en direcci6n 
opuesta. En cualquier caso, hay que sefialar que 
tener contrato fijo a partir de 1997 segun el RDL 
8197, no significa lo mismo en cuanto a derechos 
por despido, que antes de la reforma laboral de ese 
afio. 

Los contratos ternporales, en cambio, aunque se 
multiplican por 2,5 a lo largo de este periodo en 
Andalucia, pierden peso relativo a favor de 10s con- 
tratos a tiempo parcial. De entre 10s temporales, 10s 
m L  utilizados son 10s eventuales por circunstancias 
de la produceion, seguidos muy de cerca por los de 
obra o servicio, disminuyendo fuerternente los con- 
tratos temporales ordinarios, de prkticas y de 
aprendiraje. Resulta llamativo que esta tendencia de 
no incorporaci6n de la formacidn a1 trabajo se siga 
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confirmando con los contratos de formaci6n del 
RDL 8/97 que apeuas alcanzan al 1 %. El mayor cre- 
cimiento se da en 10s contratos a tiempo parcial en 
este periodo (del4,8% a1 14,9%), aunque en menor 
proporci6n que en el resto de Espafia. 

Segun la EPA, 10s trabajadores asalariados tem- 
porales, en Andalucia, pasan de ser el 25% en el afio 
1987 a1 45,7% en el 2000, rnientras que en el resto 
de Espaha esta tendencia es rnenos acentuada. Estas 
diferencias se mantienen si se considera s61o 10s efec- 
tivos laborales de las empresas no agrarias, ponieu- 
dose de rnanifiesto que el increment0 de la precarie- 
dad es especialrnente acentuado en el caso de las 
mujeres. 

Hay que dadi r  a lo anterior la precariedad que 
aportan a la contratacion las Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT) que han pasado de 14 en 1994 a 71 
en el 2000. Sdlo en las ETT que tienen su domicilio 
social en Andalucia, 10s contratos de puesta a disposi- 
cidn realizados pasaron de 31.851 en 1995 a 176.249 
en 2000 (se han multiplicado por 5,5), lo que no deja 
de ser preocupante por la desregulad6n que daden al 
ya precario mercado de trabajo andaluz. 

En cuanto a la remuneration del trabajo asalaria- 
do, la situaci6n de Andalucia tambien marca una 
diferencia en tkrminos negativos respecto a la media 
espaiiola. Estos datos salariales siempre son proble- 
rniticos en cuanto a su fiabilidad, pero son un indi- 
cador mis para poder comparar las condiciones de 
trabajo existentes en Andaluda con las de otros terri- 
torios. Seglin la Agencia Tributaria, Ins salarios en 
Andalucia durante el periodo 1992-96 han venido 
disminuyendo en relacidn a la media espafiola: 10s 
hombres tenian en 1992 un salario que era el 83,9% 
de la media nacional y en el aiio 1996 baja hasta el 
82,096. En el caso de las mujeres la diferencia es aun 
mayor, pasando del 84,9% al 80,7% en el mismo 
periodo. Esta tendencia se sigue confirmando en los 
ahos posteriores, pues segi~n la contabilidad regional 
de Espaha del INE en el aha 1995 el salario medio en 
Andalucia era el 90,8% del salario medio en Espafia, 
mientras que el 1998 baja un poco m& (90,4%). 

La proporcidn entre el salario de hombres y 
mujeres que en el afio 1992 era de 1,41 pasa en 
1996 a ser de 1,45, mientras esta relacion para 
Espafia es de 1,43 y se mantiene a lo largo del peri- 
odo. Por lo tanto, a pesar del tnfasis sobre las poli- 
ticas de igualdad no puede decirse que hayall mejo- 
rado sustancialmente las condiciones de trabajo de 
las mujeres respecto a 10s hombres, pues a este tra- 
bajo asalariado las mujeres suman la mayor parte 
del trabajo dombtico sin remuneracidn alguna 
(MM~INEZ RODR~GUEZ, 2001). 

Esta creciente precariedad laboral e intensifica- 
ci6n de 10s ritmos de trabajo lleva a un empeora- 

miento de las condiciones de trabajo que ofrece su 
peor resultado en el aurnento de la siniestralidad 
laboral. En Andalucia durante el periodo 1993- 
1999 los accidentes laborales de 10s trabajadores 
indefinidos crecieron de 28.300 a 36.400, mientras 
que entre 10s trabajadores temporales el aumento 
fue mucho mayor, pasando de 40.500 a 86.300. Si 
se establece la proporcidn entre accidentes ocurri- 
dos y nilrnero de trabajadores existentes, resulta que 
en Andalucia en el afio 1999 hubo 5,6 acciderites 
par cada cien trabajadores indefinidos y 15,9 por 
cada cien trabajadores temporales. En el resto de 
Espaka la siniestralidad es equivalente (5,7) entre 
10s trabajadores indefinidos pero es menoi- (13,2) 
entre 10s temporales. En cualquier caso, resulta evi- 
dence la relaci6n precariedad l siniestralidad, el ries- 
go de accidente para 10s trabajadores temporales es 
mucho mayor que para 10s tijos, mis del doble en el 
resto de Espda  y casi el triple en Andalucia y esto 
considerando s61o a 10s trabajadores formales, pues 
la realidad del trabajo informal es a6n peor, seghn 
declaran algunos entrevistados, aunque invisible a 
la estadistica. 

7.2.1.- Desem~le0 y precariedad de la Protecciin Social 

Corno se ha sefialado, el paro y "la cuesti6n 
social agraria" han sido secularmente hechos dife- 
renciales que han caracterizado a Andalucia respecto 
al resto del Estado. En lo que afecta al 6ltimo perio- 
do democritico, se inicia con una tasa de desempleo 
en 1976 del4,9%, que sube a1 20% en 1981, alcan- 
zando el 32% en 1997, para disminuir en 10s afios 
posteriores hasta situarse en el 24,594 en el afio 
2000. Seg6n el Instituto Nacional de Empleo, la 
relacidn entre ofertas de puestos y demandas de 
empleo es en 1977 del 60%, pero esta cifra ha ido 
bajando hasta estabilizarse en torno a1 lo%, concre- 
tamente en el afio 2000 es 12,5%. Estas cifras refle- 
jan el mayor de 10s problemas surgido a lo largo de 
este periodo democritico, el paro masivo, conse- 
cuencia de la financiarizaci6n, la reestructuracidn 
del modelo fordista, el cierre de la espita migratoria 
y la llegada de poblaci6n inrnigrante, especialmenre 
durante la dltima dtcada, la incorporaci6n de 10s 
efectivos laborales nacidos en la etapa del baby 
boom de los sesenta y la incorporaci6n de las muje- 
res a1 mercado de trabajo. 

La evoluci6n de la tasa de desempleo en 10s 61ti- 
mos veinte ahos muestra que en Andalucia 10s valo- 
res son siernpre superiores a 10s del resto de Espafia. 
Ademb, la diferencia respecto a la del resto de 
Espaha, tanto en valores absolutes como relatives, 
aumenta paulatinamente, ensanchindose la distan- 
cia cuantitativa y cualitativa del elnpleo entre 
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CUARRO 7/13 
Tasas de desempleo por sexo 
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Andalucia y el resto de Espafia. Los ciclos econirmi- 
cos afectan claramente tanto a Andalucia como a1 
resto del Estado en la subida de la tasa de desempleo, 
pero en Andalucia se prolongan mis. 

La tasa de desempleo por sexo pone en evidencia 
la desigualdad en el acceso a1 trabajo, que hace que 
romando como referencia una serie estadistica 
homoginea de 1981 al 2000 el saldo de la evolu- 
ciirn de la tasa de desempleo en Andalucia sea decre- 

CUADRO 7/14 
Diiaibuci6n reladva del t i p  de pmteecich d del 

deseatpleo 

POBLACION PARADA 19851 990 1995 2000 

ciente para 10s hombres (-2 puntos frente a - 4 para 
el resto de Espafia) mientras que se incremenra para 
las mujeres (14,') y 2,2 respectivamente). Puede afir- 
marse que la incorporaci611 a la actividad de las 
mujeres en realidad ha tenido como caracteristica el 
una fuerte discriminaciirn en el acceso y las condi- 
ciones de trabajo, m L  fuerte en Andalucia que en el 
resto de Espafia (la tasa de desempleo de las mujeres 
andaluzas es 12,7 puntos m b  alta). 

Las dificultades para encontrar trabajo tamhitn 
se manifiestan en la prolongaci6n del tiempo de blis- 
queda, seglin la EPA. En Andalucia, mientras que en 
1981 el 65,2% de la poblaci6n parada lleva menos 
de un afio buscmdo empleo, en el 2000 esre grupo 
se reduce a1 533% de 10s parados. En catnbio, el 
grupo de Ins que llevan mis de dos afios buscando 
empleo, que es en 1981 el 13,5% del total de 10s 
parados, en el 2000 ya alcanza al 28,7%. Para el 
resto de Espafia la tendencia es la misma pero con 
valores menos acentuados. 

La dificultad del acceso a1 empleo lleva a que 
actualmenre haya en Andalucia uu 8,8% de familias, 
en las que viven 190.060 personas, en las que todos 
sus miemhros activos estin parados. Esta proporcidn 
llega a ser del 35% cuando se considera el total de 
familias en las que ningiln miembro trabaja, cifra 
tamhiin por encima de la media espafiola que esti 
en el 30%. 

Atendiendo a la composicidn sectorial del 
desempleo, seglin la EPA, en el afio 2000 son 10s ser- 
vicios donde se alcanzan las tnayores cifras de 
desempleo con un 30,7%, aunque esta proporciirn 
es mis hajas que en el resto de Espafia (37,896). Le 
sigue en importancia el desempleo agrario que per- 
manece pricticamente constante, debido a la esta- 
cionalidad de la demanda de la nueva agricultura, 
alcanzando a1 21,596 de 10s desempleados frente al 
3,3% en el resto del Estado. Las cifras m i  bajas 
corresponden a1 sector industrial (5,4% y 7 3 %  res- 
pectivamente) porque tambitn es donde hay menos 
activos. Sin embargo, son 10s que buscan su primer 
empleo junto a 10s que lo dejaton hace mis de tres 
afios, 10s que suponen la proporciirn m L  altas de 
desempleados con un 34% aunque no llega a1 nivel 
del resto de Espafia (un 41 %). Esto subraya la vieja 
divisiirn de edad y ginero en 10s resultados del 
empleo, que castiga mis con el desempleo a 10s mis 
jdvenes y alas mujeres. 

A lo anterior hay que afiadir que estas enormes 
cifras de desempleo conviven con una creciente 
masa de inmigrmtes traidos y atraidos en ipoca de 
campaha de recolecciirn o turismo como medio de 
incrementar la oferta de trabajo disponible en las 
condiciones mis ventajosas para 10s empleadores, 
seglin contingentes autorizados por la ley de inmi- 
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graci6n junto con un importante grupo de inmi- 
S C .  grantes en situaci6n irregular", disponibles para 

trabajar en condiciones aim m L  duras que 10s 
aut6ctonos, seglin vienen denunciado 10s sindicatos 
y las organizaciones no gubernamentales que se ocu- 
pan de 10s derechos humanos de estos grupos. 

Esta importancia cuantitativa del desempleo for- 
mal y el trabajo irregular coexisten con bajos niveles 
de proteccidn, pues la dificultad del acceso al 
empleo y las condiciones de precariedad detcrminan 
el tipo de cobertura de 10s desempleados. Pero a lo 
largo del periodo estudiado las politicas de protec- 
ci6n par desempleo han ido cambiando. En la etapa 
del afianzamiento democritico en la que se trataban 
de consolidar las politicas de bienestar en Espafla, se 
da una tendencia crecimiento del porcentaje de 
desempleados cubiertos por algfin tip0 de presta- 
cidn, hasta el afio 1991 que, en el caso de Andalucia 
se llega a1 68,496 de la poblaci6n parada, pero a par- 
tir de ese afio, la cobertura ha cambiado de tenden- 
cia, disininuyendo progresivamente hasta llegar en el 
afio 2000 a cubrir sdlo el 52,2% de los desemplea- 
dos, aunque en el resto del Estado el porcentaje es 
a h  mis bajo (43,4%) ya que tienen menos peso 10s 
subsidios asistenciales. Estas cifras son un indicador 
de c6mo en una economia domtstica acosada por la 
inestabilidad de las rentas, todos 10s miembros que 
tienen oportunidad de trabajar toman un trabajo, 
que a1 ser normalmente ocasional s61o permite acce- 
der a un subsidio, pero no a una prestaci6n contri- 
butiva, especialmente en el caso de la agricultura. 

Asi aunque en apariencia la cobertura social del 
desempleo, incluyendo a 10s subsidiados, es mis alta 
en Andalucia que en el resto de Espaiia, - prictica- 
mente la mitad de 10s desempleados andaluces que 
tienen prestaci6n econ6mica en el afio 2000 -, tsta 
tiene unas caracteristicas que apunta tambitn al 
caricter precario e insuficiente del tipo de protec- 
cidn social dominante. En realidad s61o un 11 % del 
total de desempleados andaluces reciben una presta- 
cidn contributiva (el 21% del total de los que reci- 
ben alguna proteccidn por desempleo), el resto s61o 
obtienen subsidios asistenciales seglin dias trabaja- 
dos que suponen el 75% del SMI. En cambio esta 
proporci6n de prestaciones se invierte para el resto 
de Espafia, siendo las contributivas mis del doble 
que en Andalucia (24,2%), de forma que las presta- 
ciones asistenciales suponen el 19,3% del total de 
10s que reciben alguna prestaci6n econ6mica fuera 
de Andalucia, mientras que 10s que cobran el desem- 
pleo contributivo son m L  de la mitad (56%) del 
total de 10s que reciben proteccidn econdmica. 

Estos res~lltados derivados de la progresiva preca- 
rizaci6n del empleo y la apuesta por politicas de acti- 
vaci6n que no delimitan claramente lo que son ren- 

tas de subsistencia de 10s derechos de cobertura del 
desempleo, esrin produciendo de facto una hibrida- 
cidn entre el sistema de asistencia social para evitar 
la pobreza y el sistema de prestaciones sociales por 
desempleo. En consecuencia, la prestaci6n contribu- 
tiva esti sieudo sustituida progresivamente por siste- 
mas asistenciales como el desempleo parcial, subsi- 
dios de la rama general, renta bisica o subsidios 
especiales para parados de larga duracidn, que se 
estin sumando, no s61o en Andalucia sino tambitn 
al nivel del Estado, a los tradicionales subsidios agra- 
rios. Mientras, de otro lado, este subsidio, tras la 
Reforma de 1996, cada vez se parece m& a 10s sub- 
sidios asistenciales asociados a programas de rentas 
minimas, o salario social en el caso de Andalucia que 
tambikn es mis bajo que en el resto de Espaila. 

Todo esto esti distorsionando el panorama de las 
prestaciones por desempleo y el asistencialismo 
bentfico para las situaciones de nueva pobreza, 
haciendo que entre 10s demandantes del salario 
social, procedentes fundamentalmente de ireas 
urbanas, cada vez haya mis personas en situacidn de 
pobreza que ban agotado las prestaciones por 
desempleo y no cuentan con ninglin otro recurso. 
Ambos sistemas (proteccidn del desempleo y lucha 
contra la pobreza), salvo en determinadas CC.AA. 
en las que las politicas asistenciales se acompafian de 
medidas de inserdbn, lo que no ocurre alin en 
Andalucia, suponen un apoyo monetario insuficien- 
te, condicionado por el tamafio y la renta familiar, lo 
que es intrinsecamente perverso si no se acompafia 
de otras medidas de apoyo a1 empleo, la salud o la 
vivienda, dependiendo de 10s casos, pues indirecta- 
mente animan a1 trabajo irregular y a la subordina- 
ci6n a 10s empleadores a travb de la negociacidn 
laboral individual, presionando a la baja las condi- 
ciones laborales y de remuneraci6n, precarizando y 
desprofesionalizando el conjunto del mercado en el 
que operan. 

En esta franja se sitlia el puente hacia la exclusi6n 
social, que hace especialmente vulnerables a determi- 
nados grupos dom&sticos: las mujeres trabajadoras o 
de clase media solas con hijos, 10s mayores jdvenes 
(mis de 40 afios) que pierden su empleo sin posibili- 
dad de subsidios ni pensiones y con una reinserci6n 
laboral casi imposible, 10s jovenes proveniences del 
fracaso escolar que se encuentran tempranamenre 
con cargas familiares, 10s que tienen una capacidad 
de entrar en el mercado de trabajo muy reducida 
sikndoles insuficientes, por mliltiples razones, 10s 
tipos de formaci6n que se ofrecen, 10s que viven de 
actividades econ6micamente marginales ylo habitall 
en espacios marginales en chabolas, casas de vecinos 
o de otros tipos, hombre solos de mis de 45 afios sin 
residencia tija, transehntes, 10s que a1 problema de 
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desempleo de larga duracidn unen problemas fami- 
liares graves de violencia, alcoholismo o salnd men- 
tal. A todos tstos habria que afiadir las minorias tmi- 
cas, 10s inmigrantes y 10s trabajadores en situaci6n no 
regular que ni siquiera son considerados ciudadanos. 
Finalmente hay que aiiadir aquC1los que presentan 
problemas de margination social: 10s usuarios cr6ni- 
cos de 10s emicios sociales, 10s enfermos mentales 
cr6nicos y 10s drogodependientes. 

El problema cuando se trata la cuestidn del empleo 
y el desempleo y la proteccidn social en economias tan 
diferentes coma las de las autonomias espaiiolas, es 
que las comparaciones cuantitativas pierden sentido. 
Por ejemplo, hay CC.AA. coino el Pais Vasco o 
Navarra que han alcanzado cotas de proteccidn social 
via rentas minimas de insercidn con medidas de 
acomp&uniento que nada se parecen a las de 
Andalucia. Lo mismo ocurre con regiones como 
Cataluea, que tambiCn ha venido desarrollaildo desde 
mitad de la dtcada de 10s noventa estrategias innova- 
doras de apoyo a nuevas formas inserci6n social a tra- 
vks de marcos normativos propios y de experiencias 
concretas en mercados tutelados, mientras que el gran 
protagonismo como "idtimo sistema de seguridad" en 
Andalucia lo viene desempeiiando, en cierta manera, 
el RPgimen Especial Agrario y las acciones integrales 
puntuales desarrolladas en barriadas urbanas. 

Algo parecido ocurre cuando se trata de conocer 
el sentido de magnitudes como el paro de larga 
duracidn en distintas CC.AA. En la medida que una 
regi6n tiene una econolnia m& frigil y estacional, 
menos oportunidades hay para acumular dias de ti-a- 
bajo suficientes que permitan una prestacidn contri- 
butiva durante un periodo de inh de un afio y que 
posibiliten la recualificacidn o la actualizacidn de 
redes y conocimientos con una cobertura econdmi- 
ca por baja que esta sea. Tambitn existen problemas 
para identificar elementos que permitan comparar el 
nivel real de desenlpleo juvenil cuando existen m61- 
tiples fdrmulas que combinan formaci6n y trabajo y 
no en todas las estadisticas, sobre todo internaciona- 
les, se computan de la misma manera. De ahi la 
importancia de apreciaciones cualitativas que tras- 
ciendan 10s datos y permitan distinguir cuales son 
10s grupos sociales que en el "mundo de la vida" 
estin desempleados realmente y quP estrategias de 
supervivencia utilizan en el contexto de ajuste 
macroecondmico qne tiende a disminuir el gasto 
social por persona. 

Esto es importante porque remite a c6mo el tipo 
de relaciones laborales existente repercute tambitn 
en las politicas de gestion del trabajo, de registro del 
empleo y desempleo, que a su vez, incide directa- 
mente en el tipo de politicas derivadas del bienestar 
y en la calidad de vida de la genre. 

La situacidn de Andalucia descrita subraya una 
caracteristica de la dependencia de la regiones que 
han tenido un modelo de desarrollo subordinado a1 
modelo central urbano-industrial ahora globalizado 
que hace que 10s dispositivos de clasificaci6n, medi- 
day  control del empleo no esttn adaptados a su rea- 
lidad socioecondmica y cultural, lo que genera dis- 
criminacion en la puesta en marcha de las denomi- 
nadas "politicas activas de empleo", restando efica- 
cia alas posibilidades para incidir en la realidad con- 
creta del empleo y el desempleo andaluz (CAVIRA, 
1995). 

Por otra parte, la presidn macroecon6mica para 
reducir el gasto piiblico no parece que vaya a contri- 
buir a corto plazo a mejorar la proteccidn social. 
&to Ilcva a que en las comunidades aut6nomas 
menos articuladas social, econ6mica y politicamen- 
te se produzca un doble vinculo de dependencia de 
empleo y subsidios precarios que conduce al circulo 
vicioso de la reproduccidn ampliada de la inseguri- 
dad, la informalizad6n y la pobreza. 

En este marco estructural de escasez y estaciona- 
Lidad de puestos de trabajo (servicios y agricultura), 
cuando existe la posibilidad de obtener cualquier 
empleo hay pocas opciones para la negociaci611, ya 
que dejarlo implica, ademis de perder la renta deri- 
vada del trabajo, perder el vinculo personal con el 
empleador, lo que en un mercado tan personalizado 
como el andaluz supone perder la posibilidad de 
obtener cualquier tipo de renta p6blica de protec- 
ci6n del desempleo con la que se suele complemen- 
tar el trabajo informal y ocasional que surge. Por 
ello, las relaciones laborales entran en una perver- 
sion quc dificulta mucho retomar otras vfas a travts 
de politicas realmente activadoras de una dinimica 
que propicie la autonomia colno sujeto que de sen- 
tido pleno a 10s derechos de ciudadania, al quedar 
estas relaciones hipotecadas por la necesidad de 
supemivencia de 10s trabajadores y la gestidn del tra- 
bajo de 10s empleadores al mis bajo coste. 

Un desempleado prendido de este "doble vincu- 
lo" de dependencia tiene muy poca disponibilidad 
real para la propia insercidn laboral estable a travts 
de politicas activas de empleo, ya que la red de segu- 
ridad que hasta ahora brindaban las politicas socia- 
les cada vez es i r i s  dCbil (ALONSO, E. y 
RODR~GUEZ CABRERO, G., 1994). En conse- 
cuencia, la situacidn se vuelve mds compleja y difi- 
cil de regular desde la ciudadania. Par consiguiente, 
como dice Rauman (2001) reconstruir la ciudada- 
nia social implica enfrentar el problema de la inse- 
guridad a travPs de medidas politicas economicas, 
sociales y culturales integradas a 10s distintos nive- 



les territoriah de competencias y no sd1o desde 
politicas de empleo aisladas. 

hiiientras tanto, el trabajo sumergido fruto de la 
precariedad, el subernpleo p el pato va ganando 
espacio, alimentando la precariedad al propiclar que 
vayan aumentando 10s uabajadores subpagados y la 
competencia mtre los mismos, que margina a aque- 
Ilos grupos ton peor posicidn en la estructura social, 
aummtando el nivel de exclusidn, de pobraa asi 
como la individualizacidn y la falta de identidad 
colecriva, lo que cierra el circulo de la depenhncia, 
respecro de 10s empresarios y de 10s proveedores del 
asistenclalismo pfiblico (WORLA, 19% y 1994; 
GAVIRA, 1993). Con esta estruccura de relaciones 
laborales, la campetiti~idad real de Andaluda, via 
calidad en la produmidn p 10s servicios, asi como el 
propio desatrollo presente y futuro se ven seriamen- 
te compromrtidos. La paradoja de la empa actual de 
la globaliwidn es que "la cuesti6n socid' toma de 

nuevo relcvancia y al contrario de lo que 10s 
'inodernizadores" reformadores itustrados creian, 
"la cuestidn social" antes agraria ahora globalisada es 
el resultado del t~po de modernizac16n/gIobduaci6n 
no fruto del "atrad', son el viejo tipo de relaciones 
laborales desregnladas existentes m Andauda las 
que se ewpanden ahora en el resso de las economh 
de~lrolladas irnponiendo "la tociedad del riesgo") o 
de "la justicia infinit<. 

La absttacci6n econ6mca del empleo funda- 
mentada s61o en algoritmos enlos que las estmtegias 
de 10s actores se pierden, olvlda 10s limites socides y 
medioambientales, hacienda que sus tesultados se 
vuelven en c o r n  de 10s objetiws perseguidos desde 
la idgica de 10s propios planteamlentas economicis- 
tas utibados. Patece poco sensato seguir insistiendo 
en 10s mismns modelos, por lo que swia necesario 
promover un nuew paradigma de la complejidad y 
la easrresponsab'didad desde Ias ciencks sociales. 
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