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1. Introducción 

Tras más de un año desde el comienzo de la pandemia, nos encontramos presentando el décimo 

cuarto informe mensual de la serie que da continuidad al sistema de monitorización sobre los 

efectos de la crisis del COVID-19, creado por el Observatorio de la Realidad Social, y que está 

permitiendo analizar pormenorizadamente las intensas consecuencias de la evolución de esta en el 

empleo. 

En esta ocasión, los datos, correspondientes al mes de abril de 2021, han sido extraídos a través de 

la explotación estadística sistematizada de las mismas fuentes oficiales que en las anteriores 

ediciones; del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo), el SEPE (Servicio 

Público de Empleo Estatal) y los Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, e Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. Su análisis continuado está permitiendo el seguimiento de los 

principales ámbitos de interés en la materia, como son; volumen y caracterización del desempleo, 

contratación, afiliación a la Seguridad Social y Expedientes de Regulación de Empleo. Incorporando 

además al mismo, la perspectiva territorial y sectorial.  

Previa a la presentación de los resultados que se muestran a continuación, no debemos pasar por 

alto la situación en la que nos encontrábamos justamente hace un año. En abril de 2020 se vivieron 

los momentos más restrictivos del confinamiento, con los efectos más intensos en la actividad 

económica. Tendremos, por tanto, dificultades para tomar como referente este periodo en la 

comparación de los datos correspondientes a abril de 2021. Pero, por otro lado, aun observando 

ciertos síntomas de reactivación, la pandemia sigue estando presente y por tanto y a pesar de 

algunos elementos estacionales recurrentes, las cifras que se barajan en la actualidad tampoco nos 

van a facilitar su comparación con el comportamiento del empleo en esta época del año, antes de 

la crisis. De hecho, es en la búsqueda de las causas de estas divergencias en donde se encuentra la 

clave del presente informe, que pretende identificar los elementos de transformación del empleo 

derivados de la coyuntura actual y no tanto, de factores estructurales. 

Por otra parte, el presente documento persigue también aportar cierta luz sobre el fundamento de 

las expectativas positivas que, a pesar de la inquietante situación que vivimos, insisten en 

mantenerse en base a los procesos de vacunación y el aumento de la movilidad de cara al periodo 

estival. 
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2. Evolución y caracterización del desempleo en Navarra 

Una vez más, los datos de paro registrado procedentes del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 

Lansare y correspondientes al mes de abril de 2021, rompen la tendencia ascendente que 

mostraban los primeros meses del año. En esta ocasión el descenso registrado supone 742 personas 

menos desempleadas, lo que sitúa la cifra de paro en Navarra en 41.745, un 1,7% por debajo del 

mes anterior y lejos del máximo histórico alcanzado en la crisis anterior, cuando en febrero de 2013 

se superaron las 56.000 personas desempleadas. Sin embargo, estas cifras suponen un incremento 

del 3,2% con respecto al desempleo registrado en abril de 2020 (40.442 personas), en pleno 

confinamiento. Y, por otra parte, es uno de los descensos de paro, producidos en el mes de abril, 

más bajos de la serie histórica observada, en niveles similares a los registrados en 2008 y 2012. Por 

tanto, las consecuencias de la pandemia en el desempleo siguen claramente presentes. 

A nivel Estatal el desempleo ha descendido un -0,99% en un mes mientras que anualmente se ha 

incrementado un 2,07%. 

Asimismo, el análisis desagregado de los datos de paro aporta luz sobre la dispar incidencia de la 

crisis entre los distintos grupos de personas según su sexo, edad, nacionalidad, etc., y sobre otros 

elementos que conviene tomar en consideración. 

En primer lugar, los datos de paro registrados por sexo siguen confirmando la mayor incidencia de 

la crisis en el desempleo de las mujeres trabajadoras. Mientras que durante el mes de abril el 

descenso del paro entre los hombres ha sido superior al producido entre las mujeres, -2,8% frente 

a -1%, a lo largo del último año se ha dado un aumento de mujeres desempleadas del 7% (1.590 

mujeres paradas más) frente al descenso del -1,6% de parados varones (-287 desempleados 

menos). Consecuentemente, la distribución del desempleo sigue siendo claramente desigual, 

incluso se intensifica, lo que explica el hecho de que el 58,5% de las personas paradas en Navarra 

sean mujeres (24.436) frente al 41,5% de hombres (17.309). 

En cuanto a la edad de las personas desempleadas, en la mayoría de los meses observados desde 

el inicio de la pandemia, el incremento del desempleo se ha concentrado entre la población más 

joven. En esta ocasión el mayor descenso del paro se produce entre las personas de 25 a 34 años (-

3,1%) y de 35 a 44 (-2,6%). Como consecuencia, teniendo en cuenta los datos de abril de 2020, se 

contabiliza un 24,2% más de parados y paradas menores de 25 años, quienes representan el 12,2% 

del paro total. En este sentido, cabe destacar también el aumento interanual del desempleo 

producido entre las personas mayores de 54 años, que alcanza el 8,4% (729 personas paradas más), 

llegando a suponer el 22,6% del desempleo total. 
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De la misma manera, la población con nacionalidad extracomunitaria está siendo uno de los 

grupos más afectados por el desempleo a lo largo de la crisis. Con respecto al año anterior (abril 

20) el paro entre estas personas ha aumentado un 16,6% frente al 0,5% de aumento de personas 

paradas con nacionalidad española. Sin embargo, durante este último mes (abril 2021) el mayor 

descenso proporcional de desempleo se ha producido concretamente entre este grupo de personas 

(con nacionalidad extracomunitaria) entre quienes se ha reducido un -2,1% (140 personas paradas 

menos). 

En relación con el nivel de estudios, en esta ocasión descienden en 556 las personas desempleadas 

con un nivel de estudios hasta la primera etapa de educación secundaria, a pesar de ello, este grupo 

de personas sigue suponiendo el 70,9% del total del desempleo. Sin embargo, en términos relativos, 

resulta más elevado el descenso del paro entre las personas con FP Grado Medio (-2,9%) y con 

estudios universitarios (-2,3%).  

Desde la perspectiva territorial, el mayor descenso mensual del desempleo se ha producido en la 

agencia de Lodosa (-10,7%), seguida de Tafalla (5,8%). Mientras que, en términos interanuales, el 

aumento del paro se ha concentrado en las agencias de empleo de Alsasua (+12,1%) y Santesteban 

(+12,5). 

Por su parte, la perspectiva comarcal de la evolución del paro registrado permite constatar como 

desde el inicio de esta crisis el mayor incremento del desempleo se ha producido en la comarca de 

Larraun (+25,7%), en Sakana (+12,7%), y Baztan (+11,7%). Por su parte, en términos de volumen, 

durante el mes de abril, la comarca en la que más ha descendido el número de personas paradas 

es Tierra Estella (Ribera Estellesa), con 172 desempleados y desempleadas menos, seguida de 

Pamplona (área metropolitana; -141) y Ribera alta (-133). En términos de índice de paro (población 

parada respecto a la población potencialmente activa), las comarcas con mayores índices en abril 

continúan sido: Ribera (11,5%), Prepirineo (11,2%) y Ribera Estellesa (10,6 %). Por su parte, el 

Pirineo sigue registrando la tasa más baja (4,1%). 

Por actividades, durante el último mes, el desempleo ha descendido en mayor medida en la 

“actividades relacionadas con el empleo” que incluye las ETTs (-9,3%; - 350 personas), “industria 

agroalimentaria” (-7,7%; -126 personas) y el sector primario (-4,7%, 114 personas paradas menos). 

En relación con la actividad de procedencia de las personas desempleadas, como venimos 

señalando, resulta especialmente destacable el aumento producido desde el inicio de la pandemia 

entre las personas paradas sin empleo anterior. De hecho, desde abril de 2020 hasta abril de 2021, 

el registro de este grupo de personas se ha incrementado en 1.450 personas, un +46%, el mayor 

porcentaje registrado por encima de cualquiera de las actividades que hemos señalado 

anteriormente. Como consecuencia, actualmente son 4.603 personas las que figuran sin empleo 

anterior, 110 más que el mes anterior, lo que supone un aumento del 2,4%, alcanzando a 
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representar el 11% del paro total. Resulta especialmente significativo que un 68,5% de estas 

personas sean mujeres, a pesar de que durante el último año se haya incrementado un 67,4% de 

hombres en esta situación. Por otra parte, el 40,6% son menores de 25 años, grupo que ha 

aumentado un 78,1%; casi nueve de cada diez (un 86,7%) no cuenta con estudios superiores a la 

primera etapa de secundaria, un 57,2% lleva en paro más de un año y casi un 40% son personas 

desempleadas con nacionalidad extracomunitaria (un 38,7%). Las reflexiones que caben sobre esta 

cuestión y que ya hemos relatado en anteriores ocasiones, pueden ser varias. Así, el hecho de que 

se hayan inscrito al desempleo un volumen importante de personas que no han tenido experiencia 

laboral previa, puede venir dado por la “reactivación” en la búsqueda de empleo de estos perfiles 

en situaciones de crisis como la actual, o incluso puede estar condicionado por la exigencia de este 

requisito para la percepción de prestaciones de carácter social como la Renta Garantizada, que 

podrían estar amortiguando las consecuencias de la pandemia entre quienes no tiene acceso a 

prestaciones por desempleo.  

Por último, en cuanto al tiempo en desempleo, nuevamente se hace necesario poner sobre la mesa 

la necesidad de incidir en un aspecto muy relevante como es; la cronificación de las situaciones de 

desempleo. El alargamiento de la crisis, a pesar de las herramientas de amortiguación como son los 

ERTEs, hacen que el desempleo de larga duración tenga un mayor e indeseado protagonismo. 

Durante el último año el aumento de las personas en esta situación ha supuesto un incremento del 

88,7%. En la actualidad se contabilizan 23.361 personas paradas de larga duración, 10.978 más que 

en abril de 2020. El 56% de las personas desempleadas en Navarra se encuentra en esta situación, 

de las que el 62,8% son mujeres, aunque el mayor incremento interanual se haya producido entre 

los hombres (+101,1% frente +82%). De hecho, los mayores incrementos interanuales del paro de 

larga duración se han producido entre los más jóvenes (+201%) y entre las personas con 

nacionalidad extracomunitaria (+159,5%). Aunque, a su vez, sea apropiado destacar el volumen de 

personas con 55 o más años que se encuentran en esta situación: se trata concretamente 6.773 

personas. Por último, resulta interesante considerar, para próximos análisis, la incidencia que 

puede tener en estos registros (probablemente en su reducción) el fin de la renovación automática 

de la demanda realizada desde el inicio de la pandemia por SNE-NL. 
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Gráfico 1. Evolución del desempleo registrado. Valores absolutos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos 
de Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 

 

Gráfico 2. Tasas de variación mensual y anual del desempleo registrado (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos 
de Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 
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Gráfico 3. Variación mensual del desempleo registrado en el mes de ABRIL (2008-2021) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos 
de Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 

 

 

Gráfico 4. Incidencia del desempleo respecto a la afiliación a la Seguridad Social (paro 
registrado/paro registrado + afiliación a la Seguridad Social) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos 
de Empleo) y afiliación a la Seguridad Social (media mensual). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno 
de Navarra).  
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Tabla 1. Principales características de las personas desempleadas (absolutos y %) ABRIL 2021 

  Absolutos % 

Sexo 

Hombres 17.309 41,5% 

Mujeres 24.436 58,5% 

Total 41.745 100% 

Edad 

<25 5.081 12,2% 

25-34 8.128 19,5% 

35-44 9.599 23,0% 

45-54 9.491 22,7% 

>=55 9.446 22,6% 

Total 41.745 100% 

Nacionalidad 

Española 32.471 77,8% 

Extranjera 9.274 22,2% 

Comunitaria 2.687 6,4% 

Extracomunitaria 6.587 15,8% 

Total 41.745 100% 

Nivel formativo alcanzado 

Hasta primera etapa de secundaria 29.612 70,9% 

Bachillerato 2.988 7,2% 

FP Grado Medio 2.851 6,8% 

FP Grado Superior 2.695 6,5% 

Universitarios 3.599 8,6% 

Total 41.745 100,0% 

Agencia de empleo 

Alsasua 1.027 2,5% 

Aoiz 992 2,4% 

Estella 2.492 6,0% 

Lodosa 1.617 3,9% 

Pamplona 24.814 59,4% 

Santesteban 943 2,3% 

Tafalla 2.669 6,4% 

Tudela 7.191 17,2% 

Total 41.745 100% 

Desempleo larga duración 

No 18.384 44,0% 

Sí 23.361 56,0% 

Total 41.745 100% 

Tiempo en desempleo 

<=1 Mes 3.313 7,9% 

1-3 Meses 4.332 10,4% 

3-6 Meses 4.980 11,9% 

6-12 Meses 7.033 16,8% 

1-2 Años 12.254 29,4% 

>2 Años 9.833 23,6% 

Total 41.745 100% 
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  Absolutos % 

Actividad de procedencia 

Sector primario 2.393 5,7% 

Industria agroalimentaria 1.629 3,9% 

Metalurgia y fabr productos metálicos 733 1,8% 

Fabricación de vehículos de motor 727 1,7% 

Resto Industria 2.275 5,4% 

Construcción 1.889 4,5% 

Comercio 4.571 10,9% 

Hostelería y servicios de alojamiento 3.962 9,5% 

Transporte, Almacenamiento y Servicios postales/correo 965 2,3% 

Servicios a empresas, Banca y Act profesionales 4.984 11,9% 

Actividades relacionadas con el empleo1 3.425 8,2% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social 2.452 5,9% 

Educación 970 2,3% 

Actividades sanitarias 951 2,3% 

Asistencia en establecimientos residenciales 725 1,7% 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1.120 2,7% 

Resto de servicios 1.943 4,7% 

Actividades Hogares 1.428 3,4% 

Sin empleo anterior 4.603 11,0% 

Total 41.745 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 

Tabla 2. Variación mensual, anual y respecto del desempleo registrado según principales 
características (absolutos y %) 

  

Variación mensual 
(mar21-abr21) 

Variación anual 
(abr20-abr21) 

  Abs. % Abs. % 

Sexo 

Hombres -498 -2,8% -287 -1,6% 

Mujeres -244 -1,0% 1.590 7,0% 

Total -742 -1,7% 1.303 3,2% 

Edad 

<25 -37 -0,7% 990 24,2% 

25-34 -256 -3,1% -274 -3,3% 

35-44 -259 -2,6% -219 -2,2% 

45-54 -110 -1,1% 77 0,8% 

>=55 -80 -0,8% 729 8,4% 

Total -742 -1,7% 1.303 3,2% 

Nacionalidad 

Española -601 -1,8% 157 0,5% 

Extranjera -141 -1,5% 1.146 14,1% 

Comunitaria -1 0,0% 209 8,4% 

Extracomunitaria -140 -2,1% 937 16,6% 

Total -742 -1,7% 1.303 3,2% 

                                                 

1 La rama denominada Actividades relacionadas con el empleo agrupa las siguientes: Actividades de las 
agencias de colocación, actividades de las empresas de trabajo temporal y otra provisión de recursos 
humanos. 
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Variación mensual 
(mar21-abr21) 

Variación anual 
(abr20-abr21) 

  Abs. % Abs. % 

Nivel formativo 
alcanzado 

Hasta primera etapa de secundaria -556 -1,8% 1.223 4,3% 

Bachillerato 24 0,8% 304 11,3% 

FP Grado Medio -85 -2,9% -65 -2,2% 

FP Grado Superior -39 -1,4% -96 -3,4% 

Universitarios -86 -2,3% -63 -1,7% 

Total -742 -1,7% 1.303 3,2% 

Agencia de empleo 

Alsasua -5 -0,5% 111 12,1% 

Aoiz -29 -2,8% 50 5,3% 

Estella -68 -2,7% 27 1,1% 

Lodosa -194 -10,7% 119 7,9% 

Pamplona -176 -0,7% 784 3,3% 

Santesteban -2 -0,2% 105 12,5% 

Tafalla -164 -5,8% 13 0,5% 

Tudela -104 -1,4% 94 1,3% 

Total -742 -1,7% 1.303 3,2% 

Desempleo de 
larga duración 

No -1.198 -6,1% -9.675 -34,5% 

Sí 456 2,0% 10.978 88,7% 

Total -742 -1,7% 1.303 3,2% 

Tiempo en 
desempleo 

<=1 Mes 359 12,2% -1.332 -28,7% 

1-3 Meses -1.306 -23,2% -5.289 -55,0% 

3-6 Meses -187 -3,6% -2.508 -33,5% 

6-12 Meses 13 0,2% 203 3,0% 

1-2 Años 150 1,2% 7.648 166,0% 

>2 Años 229 2,4% 2.581 35,6% 

Total -742 -1,7% 1.303 3,2% 

Actividad de 
procedencia 
agregada 

Sector primario -114 -4,5% 325 15,7% 

Industria agroalimentaria -139 -7,9% 151 10,2% 

Metalurgia y fabr productos metálicos -55 -7,0% -49 -6,3% 

Fabricación de vehículos de motor -6 -0,8% -9 -1,2% 

Resto Industria -45 -1,9% 61 2,8% 

Construcción 1 0,1% -101 -5,1% 

Comercio -28 -0,6% 111 2,5% 

Hostelería y servicios de alojamiento -24 -0,6% -131 -3,2% 

Transporte, Almacenamiento y Serv 
postales/correos 

-26 -2,6% -57 -5,6% 

Servicios a empresas, Banca y Act profesionales 37 0,7% 393 8,6% 

Actividades relacionadas con el empleo  -350 -9,3% -1.530 -30,9% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social -42 -1,7% 132 5,7% 

Educación -1 -0,1% -65 -6,3% 

Actividades sanitarias -33 -3,4% 56 6,3% 

Asistencia en establecimientos residenciales -1 -0,1% 131 22,1% 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento -16 -1,4% 164 17,2% 

Resto de servicios -18 -0,9% 12 0,6% 

Actividades Hogares 8 0,6% 259 22,2% 

Sin empleo anterior 110 2,4% 1.450 46,0% 

Total -742 -1,7% 1.303 3,2% 
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Tabla 3. Desempleo de larga duración según sexo, edad y nacionalidad (abril20 y abril21). 

  abr-20 abr-21 Variación abr20-abr21 

  Abs. % Abs. % Abs. % 

Sexo 

Hombres 4.323 34,9% 8.692 37,2% 4.369 101,1% 

Mujeres 8.060 65,1% 14.669 62,8% 6.609 82,0% 

Total 12.383 100% 23.361 100% 10.978 88,7% 

Edad 

<30 1.465 11,8% 4.409 18,9% 2.944 201,0% 

30-44 3.242 26,2% 6.830 29,2% 3.588 110,7% 

45-54 2.907 23,5% 5.349 22,9% 2.442 84,0% 

>=55 4.769 38,5% 6.773 29,0% 2.004 42,0% 

Total 12.383 100% 23.361 100% 10.978 88,7% 

Nacionalidad 

Española 10.170 82,1% 18.346 78,5% 8.176 80,4% 

Extranjera 2.213 17,9% 5.015 21,5% 2.802 126,6% 

Comunitaria 908 7,3% 1.628 7,0% 720 79,3% 

Extracomunitaria 1.305 10,5% 3.387 14,5% 2.082 159,5% 

Total 12.383 100% 23.361 100% 10.978 88,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 
 

Tabla 4. Desempleo registrado según actividad (absolutos y variaciones) 
 

Paro registrado 
Variación 

mar 21 – abr 21 
Variación 

abr 20 – abr 21  
abr 20 mar 21 abr 21 Abs. % Abs. % 

Sin empleo anterior 3.153 4.493 4.603 110 2,4% 1.450 46,0% 

Agricultura, ganadería y servicios relacionados  1.993 2.419 2.305 -114 -4,7% 312 15,7% 

Silvicultura y explotación forestal 42 56 56 0 0,0% 14 33,3% 

Pesca y acuicultura 33 32 32 0 0,0% -1 -3,0% 

Extracción de antracita, hulla y lignito 1 1 1 0 0,0% 0 0,0% 

Extracción de crudo de petróleo y gas natural 6 5 5 0 0,0% -1 -16,7% 

Extracción de minerales metálicos 1 1 2 1 100,0% 1 100,0% 

Otras industrias extractivas 16 16 16 0 0,0% 0 0,0% 

Actividades de apoyo a las industrias extractivas 1 1 1 0 0,0% 0 0,0% 

Industria de la alimentación 1.367 1.646 1.520 -126 -7,7% 153 11,2% 

Fabricación de bebidas 107 121 109 -12 -9,9% 2 1,9% 

Industria del tabaco 4 1 0 -1 -100,0% -4 -100,0% 

Industria textil 75 70 65 -5 -7,1% -10 -13,3% 

Confección de prendas de vestir 132 121 117 -4 -3,3% -15 -11,4% 

Industria del cuero y del calzado 72 65 68 3 4,6% -4 -5,6% 

Ind madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 102 83 84 1 1,2% -18 -17,6% 

Industria del papel 47 53 50 -3 -5,7% 3 6,4% 

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 114 108 102 -6 -5,6% -12 -10,5% 

Industria química 88 89 91 2 2,2% 3 3,4% 

Fabricación de productos farmacéuticos 38 95 72 -23 -24,2% 34 89,5% 

Fabricación de productos de caucho y plásticos 226 240 242 2 0,8% 16 7,1% 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 147 191 184 -7 -3,7% 37 25,2% 

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero 317 301 271 -30 -10,0% -46 -14,5% 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 465 487 462 -25 -5,1% -3 -0,6% 

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 43 41 34 -7 -17,1% -9 -20,9% 
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Paro registrado 
Variación 

mar 21 – abr 21 
Variación 

abr 20 – abr 21  
abr 20 mar 21 abr 21 Abs. % Abs. % 

Fabricación de material y equipo eléctrico 185 186 166 -20 -10,8% -19 -10,3% 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 196 211 249 38 18,0% 53 27,0% 

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 736 733 727 -6 -0,8% -9 -1,2% 

Fabricación de otro material de transporte 36 50 48 -2 -4,0% 12 33,3% 

Fabricación de muebles 61 57 59 2 3,5% -2 -3,3% 

Otras industrias manufactureras 200 199 199 0 0,0% -1 -0,5% 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 119 144 128 -16 -11,1% 9 7,6% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 21 20 21 1 5,0% 0 0,0% 

Captación, depuración y distribución de agua 62 64 66 2 3,1% 4 6,5% 

Recogida y tratamiento de aguas residuales 7 7 7 0 0,0% 0 0,0% 

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 169 150 147 -3 -2,0% -22 -13,0% 

Actividades descontaminación y gestión de residuos 48 51 50 -1 -2,0% 2 4,2% 

Construcción de edificios 800 766 764 -2 -0,3% -36 -4,5% 

Ingeniería civil 77 66 65 -1 -1,5% -12 -15,6% 

Actividades de construcción especializada 1.113 1.056 1.060 4 0,4% -53 -4,8% 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 341 328 329 1 0,3% -12 -3,5% 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 837 823 806 -17 -2,1% -31 -3,7% 

Comercio al por menor 3.282 3.448 3.436 -12 -0,3% 154 4,7% 

Transporte terrestre y por tubería 563 535 521 -14 -2,6% -42 -7,5% 

Transporte marítimo y por vías navegables interiores 10 10 9 -1 -10,0% -1 -10,0% 

Transporte aéreo 12 9 8 -1 -11,1% -4 -33,3% 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 185 167 164 -3 -1,8% -21 -11,4% 

Actividades postales y de correos 252 270 263 -7 -2,6% 11 4,4% 

Servicios de alojamiento 721 686 679 -7 -1,0% -42 -5,8% 

Servicios de comidas y bebidas 3.372 3.300 3.283 -17 -0,5% -89 -2,6% 

Edición 56 46 40 -6 -13,0% -16 -28,6% 

Actv cinemat., vídeo y programas tv, sonido y edición musical 114 107 100 -7 -6,5% -14 -12,3% 

Actividades de programación y emisión de radio y televisión 15 12 15 3 25,0% 0 0,0% 

Telecomunicaciones 56 49 46 -3 -6,1% -10 -17,9% 

Programación, consultoría y otras act relacionadas  informática 106 96 101 5 5,2% -5 -4,7% 

Servicios de información 23 30 29 -1 -3,3% 6 26,1% 

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 164 153 151 -2 -1,3% -13 -7,9% 

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 30 33 33 0 0,0% 3 10,0% 

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 45 41 38 -3 -7,3% -7 -15,6% 

Actividades inmobiliarias 75 74 79 5 6,8% 4 5,3% 

Actividades jurídicas y de contabilidad 148 138 130 -8 -5,8% -18 -12,2% 

Act sedes centrales; actividades consultoría  gestión empresarial 79 68 74 6 8,8% -5 -6,3% 

Serv técnicos arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 205 202 202 0 0,0% -3 -1,5% 

Investigación y desarrollo 73 57 63 6 10,5% -10 -13,7% 

Publicidad y estudios de mercado 201 223 221 -2 -0,9% 20 10,0% 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 750 992 994 2 0,2% 244 32,5% 

Actividades veterinarias 14 14 13 -1 -7,1% -1 -7,1% 

Actividades de alquiler 108 98 98 0 0,0% -10 -9,3% 

Actividades relacionadas con el empleo 4.955 3.775 3.425 -350 -9,3% -1.530 -30,9% 

Act agencias de viajes, operadores turísticos, reservas 58 57 54 -3 -5,3% -4 -6,9% 
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Paro registrado 
Variación 

mar 21 – abr 21 
Variación 

abr 20 – abr 21  
abr 20 mar 21 abr 21 Abs. % Abs. % 

Actividades de seguridad e investigación 137 153 157 4 2,6% 20 14,6% 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.565 1.713 1.750 37 2,2% 185 11,8% 

Activ administrativas oficina y otras actividades auxiliares 569 591 596 5 0,8% 27 4,7% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 2.312 2.480 2.439 -41 -1,7% 127 5,5% 

Educación 1.035 971 970 -1 -0,1% -65 -6,3% 

Actividades sanitarias 895 984 951 -33 -3,4% 56 6,3% 

Asistencia en establecimientos residenciales 594 726 725 -1 -0,1% 131 22,1% 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 956 1.136 1.120 -16 -1,4% 164 17,2% 

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 163 152 150 -2 -1,3% -13 -8,0% 

Act bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 14 13 14 1 7,7% 0 0,0% 

Actividades de juegos de azar y apuestas 89 72 71 -1 -1,4% -18 -20,2% 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 507 531 530 -1 -0,2% 23 4,5% 

Actividades asociativas 338 371 363 -8 -2,2% 25 7,4% 

Reparación ordenadores, efectos personales y artículos doméstic. 38 33 32 -1 -3,0% -6 -15,8% 

Otros servicios personales 782 789 783 -6 -0,8% 1 0,1% 

Act hogares como empleadores de personal doméstico 1.166 1.415 1.423 8 0,6% 257 22,0% 

Act de los hogares productores de bienes y serv uso propio 3 5 5 0 0,0% 2 66,7% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 8 14 13 -1 -7,1% 5 62,5% 

Total 40.442 42.487 41.745 -742 -1,7% 1.303 3,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 

 
Tabla 5. Personas desempleadas sin empleo anterior (abr20-abril21). 

  abr-20 abr-21 Variación abr20-abr21 

  Abs. % Abs. % Abs. % 

Sexo 

Hombres 865 27,4% 1.448 31,5% 583 67,4% 

Mujeres 2.288 72,6% 3.155 68,5% 867 37,9% 

Total 3.153 100% 4.603 100% 1.450 46,0% 

Edad 

<25 1.049 33,3% 1.868 40,6% 819 78,1% 

25-34 740 23,5% 1.025 22,3% 285 38,5% 

35-44 613 19,4% 810 17,6% 197 32,1% 

45-54 394 12,5% 483 10,5% 89 22,6% 

>=55 357 11,3% 417 9,1% 60 16,8% 

Total 3.153 100% 4.603 100% 1.450 46,0% 

Nacionalidad 

Española 1.636 51,9% 2.453 53,3% 817 49,9% 

Extranjera 1.517 48,1% 2.150 46,7% 633 41,7% 

Comunitaria 299 9,5% 368 8,0% 69 23,1% 

Extracomunitaria 1.218 38,6% 1.782 38,7% 564 46,3% 

Total 3.153 100% 4.603 100% 1.450 46,0% 

Nivel de 
estudios 

Hasta primar etapa de secundaria 2.839 90,0% 3.992 86,7% 1.153 40,6% 

Bachillerato 128 4,1% 268 5,8% 140 109,4% 

FP Grado Medio 49 1,6% 100 2,2% 51 104,1% 

FP Grado Superior 46 1,5% 89 1,9% 43 93,5% 

Universitarios 91 2,9% 154 3,3% 63 69,2% 

Total 3.153 100% 4.603 100% 1.450 46,0% 
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  abr-20 abr-21 Variación abr20-abr21 

  Abs. % Abs. % Abs. % 

Tiempo en 
desempleo 

<=1 Mes 174 5,5% 265 5,8% 91 52,3% 

1-3 Meses 593 18,8% 362 7,9% -231 -39,0% 

3-6 Meses 661 21,0% 402 8,7% -259 -39,2% 

6-12 Meses 622 19,7% 941 20,4% 319 51,3% 

1-2 Años 435 13,8% 1.584 34,4% 1.149 264,1% 

>2 Años 668 21,2% 1.049 22,8% 381 57,0% 

Total 3.153 100% 4.603 100% 1.450 46,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 

 
Tabla 6. Evolución paro según comarca (mapa local) 

 abr-20 mar-21 abr-21 
Var. mar21-abr21 Var. abr20-abr21 

 
Abs. % Abs. % 

Baztan-Bidasoa 716 801 800 -1 -0,1% 84 11,7% 

Comarca de Pamplona: Área Metropolitana 21.724 22.596 22.455 -141 -0,6% 731 3,4% 

Comarca de Pamplona : Valles 1.624 1.606 1.575 -31 -1,9% -49 -3,0% 

Comarca de Sangüesa 465 521 508 -13 -2,5% 43 9,2% 

Larraun-Leitzaldea 257 313 323 10 3,2% 66 25,7% 

Pirineo / Pirinioak 143 128 120 -8 -6,3% -23 -16,1% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 377 425 413 -12 -2,8% 36 9,5% 

Ribera / Erribera 6.623 6.765 6.695 -70 -1,0% 72 1,1% 

Ribera Alta / Erriberagoiena 1.501 1.579 1.446 -133 -8,4% -55 -3,7% 

Sakana 1.078 1.220 1.215 -5 -0,4% 137 12,7% 

Tierra Estella / Estellerria: Montejurra 2.041 2.097 2.044 -53 -2,5% 3 0,1% 

Tierra Estella / Estellerria: Ribera Estellesa 1.701 2.016 1.844 -172 -8,5% 143 8,4% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Novenera 691 772 747 -25 -3,2% 56 8,1% 

Zona Media / Erdialdea 1.501 1.648 1.560 -88 -5,3% 59 3,9% 

Navarra 40.442 42.487 41.745 -742 -1,7% 1.303 3,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 
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Tabla 7. Índice de paro según comarca (mapa local) 

 abr-20 mar-21 abr-21 mar21-abr21 abr20-abr21 

 

Baztan-Bidasoa 5,1% 5,7% 5,7% 0,0 0,6 

Comarca de Pamplona: Área Metropolitana 9,7% 10,1% 10,0% -0,1 0,3 

Comarca de Pamplona: Valles 6,9% 6,8% 6,7% -0,1 -0,2 

Comarca de Sangüesa / Zangozerria 8,1% 9,1% 8,8% -0,2 0,7 

Larraun-Leitzaldea 4,8% 5,9% 6,0% 0,2 1,2 

Pirineo / Pirinioak 4,9% 4,4% 4,1% -0,3 -0,8 

Prepirineo / Pirinioaurrea 10,2% 11,5% 11,2% -0,3 1,0 

Ribera / Erribera 11,3% 11,6% 11,5% -0,1 0,1 

Ribera Alta / Erriberagoiena 9,0% 9,5% 8,7% -0,8 -0,3 

Sakana 8,4% 9,5% 9,4% 0,0 1,1 

Tierra Estella / Estellerria: Montejurra 10,3% 10,6% 10,3% -0,3 0,0 

Tierra Estella / Estellerria: Ribera Estellesa 9,8% 11,6% 10,6% -1,0 0,8 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Novenera 8,1% 9,1% 8,8% -0,3 0,7 

Zona Media / Erdialdea 8,9% 9,8% 9,3% -0,5 0,4 

Navarra 9,4% 9,9% 9,7% -0,2 0,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 
Nota: Índice de paro (Pob. Parada/Pob. 16-64 años). 
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3. Personas en ERTEs 

Respecto a las personas en ERTE en Navarra, al finalizar abril se registran 6.716 personas, lo que 

supone un incremento con respecto a marzo del 4,6%, 296 personas más. Por su parte, en el 

conjunto del Estado se ha dado un descenso de las personas en ERTE del -14,2%. 

El peso de las personas en ERTE sobre el total de afiliación a la Seguridad Social en Navarra se 

incrementa levemente hasta suponer aproximadamente el 2,3% en abril, a un punto del porcentaje 

estatal (3,3%). Navarra es la quinta comunidad con menor porcentaje. 

Una vez más, no cabe duda de que continuar observando la evolución de los ERTE frente a una 

previsible transformación de estos en ERE, es uno de los elementos de mayor interés. La tramitación 

de estos expedientes por parte de las empresas durante los próximos meses va a ser crucial. 

 

Tabla 8. Total de trabajadores/as en ERTE2 

 Navarra España 

Abr-20 49.757 3.386.785 

May-20 38.832 2.998.970 

Jun-20 17.632 1.830.664 

Jul-20 9.308 1.118.542 

Agos-20 6.573 812.438 

Sep-20 5.432 728.909 

Oct-20 4.547 599.350 

Nov-20 3.233 326.296 

Nov-20 (RDL 30/2020) 7.327 420.604 

Nov-20 (Total) 10.560 746.900 

Dic-20 2.786 295.914 

Dic-20 (RDL 30/2020) 5.800 459.699 

Dic-20 (Total) 8.586 755.613 

Ene-21 2.218 252.637 

Ene-21 (RDL 30/2020) 4.919 486.332 

Ene-21 (Total) 7.137 738.969 

Feb-21 2.124 253.639 

Feb-21 (RDL 30/2020) 6.048 645.744 

Feb-21 (Total) 8.172 899.383 

                                                 

2 Nota: Los datos hasta octubre no incluyen los ERTE del RDL 30/2020 (Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 

septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo). En octubre 2020 se han vuelto a dar de alta las 

prestaciones de las personas que continúan en ERTES COVID-19. Los ERTES COVID-19 de reducción de jornada 

se transforman ERTES de suspensión asimilando el porcentaje de reducción a días completos de suspensión. 

RD-Ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la 

protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. 
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 Navarra España 

Mar-21 1.926 215.530 

Mar-21 (RDL 30/2020) 4.494 528.098 

Mar-21 (Total) 6.420 743.628 

Abr-21 1.922 191.020 

Abr-21 (RDL 30/2020) 4.794 447.263 

Abr-21 (Total) 6.716 638.283 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

 

Gráfico 5. Tasa de variación mensual del total de trabajadores/as en ERTE (Navarra y España) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

Gráfico 6. Porcentaje de población en ERTE sobre el total de la afiliación (Navarra y España) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
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Gráfico 7. Porcentaje que representa la población en ERTE respecto al total de la afiliación (media 
mensual) por CCAA (abr 21) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
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4. Evolución y tipología de la contratación en Navarra 

Históricamente y determinado, en gran medida, por la estructura productiva de Navarra, abril es 

un mes de crecimiento en términos de contratación. En esta ocasión, hay que tener en cuenta que, 

tomar como referente abril de 2020 supone comparar los datos actuales con el momento en el que 

el confinamiento fue más restrictivo y en el que la actividad económica se frenó. De hecho, la 

contratación se redujo un 59% con respecto al año anterior. Esto explica que una cifra de 26.682 

contratos registrados en abril de 2021 suponga un aumento interanual del 105,7% en la 

contratación (+13.805 contratos), cuando el incremento más importante que se produjo en abril de 

2013 no llegó al 30%. Sea como fuere, la evolución no deja de ser positiva, sobre todo si tenemos 

en cuenta que la contratación indefinida ha aumentado un 165% frente al 101,9% que lo ha hecho 

la temporal. A pesar de que el 92,1% de los contratos formalizados en el presente mes tengan 

carácter eventual y de que, por otra parte, el incremento producido entre la contratación a jornada 

parcial suponga un +263,3% y los contratos registrados por empresas de trabajo temporal hayan 

aumentado un 110%.  

Por último, y en relación con la rama de actividad en la que se registran, el mayor aumento 

interanual de la contratación se ha producido en los “servicios a empresas, banca y actividades 

profesionales” (+2.257 contratos), la “fabricación de vehículos de motor” (+1.606 contratos), en la 

“industria agroalimentaria” (+1.568 contratos) y “resto de industria” (+1.323). “Hostelería y 

servicios de alojamiento” y “transporte, almacenamiento y servicios postales/correo” muestran 

también un aumento superior a los 1.000 contratos. 

Gráfico 8. Evolución de la contratación (absolutos) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 



21 

Gráfico 9. Tasa de variación anual de la contratación según tipología (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 

 

Gráfico 10. Tasa de variación interanual de la contratación. Abril de cada año (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos 
de Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 
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Tabla 9. Características de la contratación (absolutos y %). Abril 21. Variación anual 

  
Abs. % 

Var. abr20-abr21 

  
Abs. % 

Tipología 

Indefinido 2.112 7,9% 1.315 165,0% 

Temporal 24.750 92,1% 12.490 101,9% 

Total 26.862 100% 13.805 105,7% 

Jornada 

Completa 20.362 75,8% 9.284 83,8% 

Tiempo parcial 6.292 23,4% 4.421 236,3% 

Fijos Discontinuos 208 0,8% 100 92,6% 

Total 26.862 100% 13.805 105,7% 

Tipo de empresa 

Empresas ordinarias 17.448 65,0% 8.874 103,5% 

Empresas de trabajo temporal 9.414 35,0% 4.931 110,0% 

Total 26.862 100% 13.805 105,7% 

Duración contrato temporal 

<= 7días 10.553 39,3% 7.024 199,0% 

7 días-1 mes 2.493 9,3% 1.071 75,3% 

1-3 meses 1.859 6,9% 1.146 160,7% 

3-6 meses 1.075 4,0% 761 242,4% 

6-12 meses 274 1,0% 116 73,4% 

> 1 año 82 0,3% 53 182,8% 

Indeterminado 8.414 31,3% 2.319 38,0% 

Total 24.750 92,1% 12.490 101,9% 

Rama de actividad 

Sector primario 1.885 7,0% 264 16,3% 

Industria agroalimentaria 4.788 17,8% 1.568 48,7% 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 1.108 4,1% 542 95,8% 

Fabricación de vehículos de motor 1.717 6,4% 1.606 1.446,8% 

Resto Industria 2.864 10,7% 1.323 85,9% 

Construcción 745 2,8% 279 59,9% 

Comercio 2.043 7,6% 913 80,8% 

Hostelería y servicios de alojamiento 1.318 4,9% 1.175 821,7% 

Transporte, Almacenamiento y Servicios postales/correo 1.465 5,5% 1.052 254,7% 

Servicios a empresas, Banca y Activ profesionales 3.277 12,2% 2.257 221,3% 

Administración Pública y defensa; Seg Social 468 1,7% 267 132,8% 

Educación 819 3,0% 639 355,0% 

Actividades sanitarias 1.894 7,1% 731 62,9% 

Asistencia en establecimientos residenciales 874 3,3% 75 9,4% 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 460 1,7% 245 114,0% 

Resto de servicios 816 3,0% 686 527,7% 

Actividades Hogares 321 1,2% 183 132,6% 

Total 26.862 100% 13.805 105,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos 
de Empleo). Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). 
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5. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Navarra 

Una de las fuentes que resulta clave a la hora de analizar y dimensionar la incidencia de la actual 

crisis COVID-19 en el empleo es sin duda la afiliación a la Seguridad Social. 

Según los datos de abril, el número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en Navarra se 

sitúa en las 289.273, por tanto, 3.353 más que el mes anterior. Por su parte, hay 7.092 afiliaciones 

más que en abril de 2020. De hecho, el empleo, medido a través de la afiliación de la Seguridad 

Social, retorna a los niveles anteriores a la crisis de la Covid-19. Estas variaciones suponen en 

términos porcentuales un aumento del 1,17% en un mes y un incremento anual del 2,51%. Se trata 

del tercer mes consecutivo en el que se crea empleo y esta vez lo hace de manera importante. 

Tal y como sucede con el desempleo y la contratación, abril suele ser un mes positivo para el 

empleo. En este caso no solo no se ha roto esta pauta, sino que el crecimiento del empleo ha 

resultado más intenso. De hecho, se trata del segundo mejor mes de abril de toda la serie (2008-

2021) tras el de 2017 (3.401 afiliaciones más en un mes). Por tanto, dadas las circunstancias, este 

aumento del empleo tiene un valor destacado ya que el contexto sigue marcado por la 

incertidumbre. 

En el Estado, se ha dado un incremento mensual de empleo inferior (un 0,71% de crecimiento) pero 

un mayor aumento anual (3,23%). De todas formas, si se toman los datos de febrero de 2020, mes 

anterior al decreto del estado de alarma y el confinamiento, en el Estado se ha destruido un 1% del 

empleo mientras que en Navarra hay un 0,2% más de afiliación. 

No conviene olvidar que la cota mínima de afiliación se alcanzó en enero de 2014 con 243.505 

afiliaciones. Por tanto, si se tiene en cuenta el último dato de abril, la afiliación es un 18,8% superior 

(45.768 afiliaciones más). 

Por último, el comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social según tipo de contratación sigue 

constatando una mayor incidencia de la crisis durante el último año, entre la ocupación temporal 

principalmente a tiempo parcial y entre los contratos fijos discontinuos. Los últimos datos 

disponibles en este ámbito, concretamente los que corresponden al mes de marzo de 2021, 

muestran una reducción interanual de la afiliación con contratación eventual del -4,9%, que en el 

caso de la jornada a tiempo parcial aumenta hasta el -8,4%, y entre la fija-discontinua supone un -

8,2%. Por el contrario, durante el mismo periodo, la afiliación de carácter indefinida ha aumentado 

un +1,8%, llegando a suponer el 62,7% de la afiliación navarra (141.990 personas), una tendencia 

que se consolida además desde el inicio del año. 
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Gráfico 11. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social. Valores absolutos (media mensual) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
 

Gráfico 12. Tasas de variación mensual y anual de la afiliación (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Gráfico 13. Variación mensual de la afiliación en el mes de ABRIL (2008-2021). Media mensual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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Tabla 10. Evolución de la afiliación según régimen (absolutos y tasa de variación %). 

  
mar-20 abr-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 

Tasa var. 
mar21-abr21 

Tasa var. anual 
abr20-abr21 

Reg. General 239.884 235.422 237.423 237.989 238.606 241.775 1,33% 2,70% 

Reg. Autónomos 47.073 46.759 47.000 47.109 47.309 47.498 0,40% 1,58% 

Total Sistema 286.957 282.181 284.423 285.097 285.915 289.273 1,17% 2,51% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 

Tabla 11. Afiliación media (Régimen General) según tipo de contrato 

 mar-20 ene-21 feb-21 mar-21 

   Indefinido Tiempo Completo 116.601 118.281 118.524 118.981 

   Indefinido Tiempo Parcial 22.925 22.798 22.788 23.009 

Total indefinidos 139.527 141.079 141.312 141.990 

Fijos Discontinuos 4.818 4.185 4.310 4.423 

   Eventual Tiempo Completo 43.883 43.086 43.132 42.547 

   Eventual Tiempo Parcial 22.632 20.422 20.485 20.726 

Total eventuales 66.515 63.508 63.617 63.273 

Otros 16.594 16.437 16.533 16.682 

Total 227.454 225.208 225.772 226.369 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 

Tabla 12. Distribución de la afiliación (Régimen General) según tipo de contrato 

 mar-20 ene-21 feb-21 mar-21 

   Indefinido Tiempo Completo 51,3% 52,5% 52,5% 52,6% 

   Indefinido Tiempo Parcial 10,1% 10,1% 10,1% 10,2% 

Total indefinidos 61,3% 62,6% 62,6% 62,7% 

Fijos Discontinuos 2,1% 1,9% 1,9% 2,0% 

   Eventual Tiempo Completo 19,3% 19,1% 19,1% 18,8% 

   Eventual Tiempo Parcial 10,0% 9,1% 9,1% 9,2% 

Total eventuales 29,2% 28,2% 28,2% 28,0% 

Otros 7,3% 7,3% 7,3% 7,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 

Tabla 13. Evolución de la afiliación (Régimen General) según tipo de contrato. 

 Var. mar20-mar21 Var. feb21-mar21 

 Var. abs Var. % Var. abs Var.% 

   Indefinido Tiempo Completo 2.380 2,0% 457 0,4% 

   Indefinido Tiempo Parcial 84 0,4% 221 1,0% 

Total indefinidos 2.464 1,8% 679 0,5% 

Fijos Discontinuos -395 -8,2% 113 2,6% 

   Eventual Tiempo Completo -1.336 -3,0% -585 -1,4% 

   Eventual Tiempo Parcial -1.906 -8,4% 241 1,2% 

Total eventuales -3.242 -4,9% -344 -0,5% 

Otros 88 0,5% 149 0,9% 

Total -1.085 -0,5% 597 0,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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Tabla 14. Afiliación por CCAA (variación mensual y anual). Abril 2021 (media) 

  Variación mensual Variación anual 

 Afiliaciones Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Andalucía 3.127.322 30.284 0,98% 165.864 5,60% 

Aragón 566.402 2.512 0,45% 11.926 2,15% 

Asturias 359.418 1.616 0,45% 8.421 2,40% 

Islas Baleares 431.026 11.528 2,75% -29.824 -6,47% 

Canarias 773.108 1.233 0,16% 13.762 1,81% 

Cantabria 216.146 1.304 0,61% 7.790 3,74% 

Castilla-león 903.453 3.858 0,43% 19.038 2,15% 

Cast.-la mancha 709.906 4.037 0,57% 35.669 5,29% 

Cataluña 3.398.065 21.928 0,65% 88.118 2,66% 

C. Valenciana 1.904.351 11.472 0,61% 79.716 4,37% 

Extremadura 391.415 4.466 1,15% 16.268 4,34% 

Galicia 1.001.994 3.260 0,33% 27.223 2,79% 

C. De Madrid 3.244.032 21.521 0,67% 103.489 3,30% 

R. De Murcia 607.532 8.596 1,44% 30.129 5,22% 

Navarra 289.273 3.358 1,17% 7.092 2,51% 

País vasco 957.660 2.599 0,27% 8.689 0,92% 

La Rioja 128.236 688 0,54% 3.015 2,41% 

España 19.055.298 134.396 0,71% 596.631 3,23% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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6. Breve síntesis conclusiva 

Estamos superando ya el año de la explosión de la crisis de empleo vinculada a la aparición de la 

pandemia COVID-19. Ello nos debiera permitir el analizar de forma más adecuada los efectos de 

esta sobre el empleo. Sin embargo, el mantenimiento de las medidas restrictivas, tanto a nivel de 

Comunidad, como en el conjunto del Estado y en la realidad internacional, hace que sigan 

existiendo elementos de incertidumbre, así como ciertos efectos negativos sobre las previsiones de 

recuperación existentes hasta la fecha; de hecho, el primer trimestre en Navarra ha conllevado una 

pérdida del 0,5% del PIB.  

Con todo ello, los procesos de recuperación del empleo se van demostrando con diversa intensidad, 

más ralentizados en términos de desempleo y con mayor crecimiento en cuanto a la afiliación. De 

esta forma, una lectura superficial de los indicadores agregados nos podría llevar a sensaciones más 

positivas de lo recomendable. Es cierto que las condiciones estructurales de la economía navarra, 

con una fuerte presencia del sector industrial, parecen conjugar bases más fuertes para soportar 

en mejor manera una crisis que ha atacado fundamentalmente al consumo y a los sectores 

vinculados a los servicios. Sin embargo, conviene seguir siendo cautos ante el persistente contexto 

de incertidumbre y las consecuencias derivadas de la pandemia en el corto y medio plazo. 

Así, más allá de los efectos que todavía pueden afectar a la evolución del empleo, hay que empezar 

a focalizar y priorizar las consecuencias de este período de crisis económica. Crisis que ha ido 

dejando un reguero de circunstancias negativas para una parte importante de la población sobre 

las que habría que actuar de inmediato. 

Como hemos venido mencionando, jóvenes, mujeres, inmigrantes y personas con baja formación, 

han sido los colectivos más castigados por la crisis económica y su derivada de desempleo. Sin 

embargo, más allá de las consideraciones generales respecto a colectivos globales, es de gran 

interés inferir otras consecuencias más particulares que, en ocasiones, transversalizan estos o 

introducen particularidades para tener en cuenta. 

La crisis ha intensificado el paro de LARGA DURACIÓN con los corolarios propios de este, pérdida 

de derechos, por su agotamiento, caída singular de los ingresos, pérdida de significación sobre la 

condición de trabajador/a, desmotivación y crisis de identidad. Factores, todos ellos, que afectan 

de forma sustantiva a un número importante de personas y generan espacios de desigualdad y de 

fractura social. 

Este efecto conlleva en múltiples ocasiones el abandono prematuro y frustrante de un mercado de 

trabajo que no parece tener cabida para esas personas, o la aceptación de relaciones laborales 

altamente subordinadas, cuando no manifiestamente ilegales. 
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Pero si el paro de larga duración ha sido históricamente un reto clave en la necesaria activación de 

oportunidades en igualdad de condiciones, tradicionalmente vinculado a colectivos de cierta edad, 

y con recorridos más o menos intensos de vida laboral, en este momento ha penetrado con fuerza 

en el DESEMPLEO JUVENIL. Esta paradoja de paro de larga duración en jóvenes incorpora una serie 

de debilidades en la estructura social especialmente graves. Dificultades en la emancipación, 

dependencia del abrigo familiar, retraso los hábitos natalistas y un hálito de incertidumbre y fracaso 

social que apunta a procesos de descohesión social. 

Si bien la realidad del empleo juvenil ha estado demasiado acotada a procesos de precariedad como 

puertas de entrada en la edad laboral adulta, las dificultades de sectores, como la hostelería, que 

han servido como refugio ha agudizado esa sensación de desamparo y de excedencia social que 

recorre las sensaciones de unas generaciones que se perciben excluidas y sin las oportunidades que 

han tenido sus padres.  

Una sociedad no puede funcionar sin la existencia de pactos intergeneracionales. “El contrato social 

debe prever, entre otras cosas, tanto una eficaz atención a los mayores como una dinámica 

integración de los jóvenes en el sistema. Tanto una red de protección para los primeros —

pensiones, sanidad— como un terreno de oportunidades para los segundos —educación, mercado 

laboral, vivienda—“3. Situación, esta última, que no se está dando en el momento actual. 

Las cifras describen un panorama preocupante puesto que la probabilidad de encontrar empleo va 

disminuyendo a medida que se incrementa el tiempo de desempleo: el capital humano y las 

habilidades y competencias se van degradando y quedando obsoletas, se produce una 

desvinculación con el sector, el candidato se hace menos “atractivo” a ojos de las empresas, etc. A 

ello hay que añadir otra razón relevante: el gap que existe entre el nivel de preparación que tienen 

los jóvenes españoles con los perfiles que buscan las empresas, especialmente en el sector privado. 

“Los jóvenes que no consiguen encontrar un empleo digno durante mucho tiempo acaban 

frustrados. Cuando por fin encuentran un trabajo, es por un salario mucho menor. Normalmente, 

la juventud es el periodo en que se adquiere la cualificación. Hoy en día es un periodo en que la 

cualificación se atrofia. El activo más valioso de la sociedad, el talento de su gente se está echando 

a perder, e incluso se está destruyendo”4. 

                                                 

3 El País; La fractura generacional en España, 26 de abril de 2021 

 

4 STIGLITZ, J.E., (2012), El precio de la desigualdad¸ Madrid, Taurus 
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Además, dados los índices de temporalidad en este colectivo y la escasa biografía laboral no han 

podido usar los ERTES como escudos de protección en la misma medida que la población 

trabajadora adulta.  

Se configuran, por tanto, como un colectivo principal en la construcción de nuevos modelos de 

inserción laboral y prioritario en la implementación de nuevas políticas activas de empleo. 

La salida de las posiciones de desempleo de este colectivo nos alerta de otras condiciones 

desfavorables en crecimiento dentro del mercado de trabajo. Condiciones que dificultan y debilitan 

procesos de salida de la situación provocada por la pandemia y la crisis inserta en ella. 

El incremento de la TEMPORALIDAD como alternativa ineficiente a la competitividad vinculada al 

conocimiento, incide en la PRECARIZACIÓN de las condiciones de trabajo y, por ende, de vida de un 

número cada vez mayor de personas trabajadoras. El mantenimiento de los datos de siniestralidad 

durante el período mencionado, a pesar de la disminución de población activa en ese mismo 

tiempo, nos habla de un trabajo cada vez más deteriorado, más inseguro e injusto laboral y 

socialmente.  

Si bien es cierto que temporalidad y precariedad no son lo mismo, no hay duda en el fuerte vínculo 

entre ambas. Esa precarización va unida igualmente a la CONTRATACIÓN PARCIAL no deseada, 

mayoritaria en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras parciales y que oculta una parte no 

desdeñable de desempleo o subempleo. 

La suma de estos condicionantes ha acabado por desarrollar un efecto altamente pernicioso como 

es el TRABAJADOR POBRE, aquel que a pesar de poseer un trabajo se encuentra por debajo de los 

umbrales de pobreza. Situación que conlleva la deslegitimación del trabajo como herramienta 

recurrente de inserción y como base de los derechos de ciudadanía. Como nos dice Luis Enrique 

Alonso “Es evidente que de malos trabajos no surgen buenas democracias, y de malas sociedades 

no surgen buenas empresas”5. Por tanto, para garantizar una democracia de calidad y una 

economía competitiva es preciso mejorar de forma radical la calidad del empleo. 

En este escenario, la apuesta por el cambio de modelo productivo que subyace en el Plan Reactivar 

Navarra-Suspertu Nafarroa y el Next Generation parecen avanzar en la corrección de un modelo 

fundado en la precariedad y la baja cualificación. Los cimientos de la economía navarra con una 

fortaleza importante en el sector industrial debería ser un acicate y un referente de futuro. 

                                                 

5 ALONSO, L.E. (2007), La crisis de la ciudadanía laboral, Barcelona, Antrophos  
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Pero todo ello debe acompasarse con políticas activas de empleo que se adecúen a las realidades 

individuales y políticas pasivas que permitan paliar temporalmente las carencias provocadas por los 

efectos de la crisis en las personas.  

Si se mantiene y se consolida la existencia de mercados de trabajo segmentados y sus 

ramificaciones en la construcción de “ganadores” y “perdedores” de los procesos productivos y 

laborales acabaremos cronificando una Navarra desigual e injusta socialmente. 

El papel a jugar por la administración se percibe vital, Mariana Mazzucato así nos lo recuerda en su 

libro El Valor de las Cosas “La política no solo consiste en “intervenir”. Se trata también de 

conformar un futuro distinto: cocreando mercados y valor, no solo “arreglando” los mercados o 

redistribuyendo el valor. Se deben asumir riesgos, no solo “desarriesgar”. Y su fin no debe ser 

procurar una competencia justa, sino dirigirla hacia la clase de economía que queremos”6. 

Este empuje de lo público, junto con un fuerte impulso en la mejora de la empleabilidad de las 

personas, con especial incidencia en su ajuste competencial a los nuevos modelos productivos, 

debe ser los raíles que nos lleven a una salida rápida y exitosa de la situación de parálisis y 

pesimismo en que nos encontramos inmersos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 MAZZUCATO, M., (2019), El valor de las cosas ¸ Madrid, Taurus 
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