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Resumen

En este documento pretendemos inferir cuál será el comportamiento de la creación de empleo en el año
2008 a partir de los flujos que la determinan (transición desde el empleo, desde el desempleo y desde la
inactividad). Para ello, estimamos los determinantes de la probabilidad de transitar de una situación
laboral a otra en función de las características personales y laborales de los individuos, así como del
ciclo económico, utilizando los datos de la EPA de flujos para el período 1999:I-2007:II. Como indicadores
del ciclo económico utilizamos dos variables: la tasa de variación interanual del PIB trimestral, que
recoge el efecto del nivel, y su diferencia estacional, que refleja si la economía se encuentra en una
senda de aceleración o desaceleración. El balance de los cambios en las probabilidades de transición
se materializará en una ralentización del empleo EPA en 2008, con una tasa de crecimiento que se
situará entre el 0,8% y el 3,2%*.
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Introducción
El último ciclo expansivo de la economía española ha sido
el más intenso y el más duradero de los últimos 40 años y
ha superado también a sus socios europeos. Así, mien-
tras que las tasas de variación del PIB español se han
situado en promedio en un 3,6% en el período 1999-2007,
en países como Alemania, Francia o Reino Unido las ta-
sas de crecimiento se han cifrado en 1,4%, 2,0% y 2,8%
respectivamente. Además, esta evolución de la actividad
económica se ha visto acompañada por un fuerte creci-
miento del empleo. En el período 1999-2006 se han crea-
do en España 5,1 millones de empleos (una tasa media
de variación anual del 4,4%), cifra muy superior a los 1,2
millones de empleos creados en Alemania (0,5%) o los
2,3 millones creados en Francia (1,6%). De esta forma, la
tasa de paro española ha pasado de situarse en cifras de
dos dígitos (19,6% para hombres y 31,6% para mujeres
en 1994) a alcanzar en el tercer trimestre de 2007 cifras
de un solo dígito en el caso de los hombres (6,1%)  y
próximas a un solo dígito para las mujeres (10,5%).

Sin embargo, la coyuntura actual es menos favorable,
con una desaceleración en marcha desde comienzos de
2007 en un entorno global menos dinámico y más incier-
to.  La tasa de variación del PIB parece haber alcanzado
su máximo del presente ciclo expansivo1  en el primer
trimestre del 2007 con un crecimiento del 4,1% interanual,
la magnitud más elevada desde el cuarto trimestre del
2000. A partir de ahí, el crecimiento registrado ha sido
de un 4% en el segundo trimestre y del 3,8% en el terce-
ro, con una previsión del 3,4% para el cuarto trimestre
según el Servicio de Estudios Económicos del BBVA
(SEE BBVA). Además, este perfil de ralentización de la
economía se prevé que se intensifique en 2008 hasta
tasas de crecimiento cercanas al 2,5% en algún  trimes-
tre del año próximo2 .

Ante este nuevo escenario, el foco de interés sobre el
mercado de trabajo ha cambiado sustancialmente. Hace
pocos meses, la principal inquietud de los analistas eco-
nómicos giraba en torno a las tensiones laborales gene-
radas por la situación de práctico pleno-empleo en de-
terminados mercados geográficos o sectoriales: esca-
sez relativa de trabajadores cualificados, posibles ten-
siones inflacionistas derivadas de los crecimientos sala-
riales provocadas por la insuficiente oferta de trabajo,
medidas de política que tuviesen como objetivo la dismi-
nución del desempleo de larga duración,… Ahora, el foco
se dirige a analizar cómo va a afectar la desaceleración
de la economía al ritmo de creación de empleo.

En este documento pretendemos inferir cuál será el
comportamiento del empleo en los próximos trimestres.
Para ello identificamos los flujos laborales que deter-
minan la creación neta de empleo (transición desde el
empleo, desde el desempleo y desde la inactividad) y
estimamos, para el período 1999:I - 2007:II, la probabi-
lidad de transitar de una situación laboral a otra en fun-
ción de las características personales y laborales de
los individuos, así como del ciclo económico. Como
indicadores del ciclo económico utilizamos dos varia-
bles: la tasa de variación interanual del PIB trimestral,
que recoge el efecto del nivel del ciclo, y el diferencial
de esas tasas entre un año y otro, que refleja si la eco-
nomía se encuentra en una senda de aceleración o
desaceleración. Así, con el escenario de crecimiento
previsto por el SEE BBVA para los dos últimos trimes-
tres del año 2007 y el 2008, predecimos que si bien las
probabilidades de transición desde el empleo hacia el
desempleo y la inactividad apenas se ven afectadas
por la desaceleración económica esperada (tan solo la
transición al desempleo exhibe un patrón levemente
contra cíclico, aumentando ligeramente en 2008), las
probabilidades de transición desde el desempleo y la
inactividad al empleo disminuyen significativamente,
mostrando el comportamiento pro cíclico esperado. Las
probabilidades de entrada al empleo, tanto desde el
desempleo como desde la inactividad, disminuirán 1,3
pp cada una en 2008.  El balance de los cambios en las
probabilidades de transición se materializará en una
desaceleración del empleo en 2008, con una tasa de
variación del empleo EPA que se situará entre el 0,8%
y el 3,2%.

Por tanto, si bien la desaceleración económica prevista
tendrá repercusiones negativas sobre el ritmo de crea-
ción de empleo de la economía española, especialmen-
te en aquellos sectores de actividad caracterizados por
un bajo nivel de cualificación y un mayor grado de pre-
cariedad laboral (como por ejemplo, la construcción),
la magnitud del impacto no será dramática. En primer
lugar, porque con tasas de crecimiento como las pre-
vistas para 2008, la economía nunca ha destruido em-
pleo (Gráfico 1) y, en segundo lugar, porque los ocupa-
dos han mejorado sus características (e.g. nivel edu-
cativo) en comparación con anteriores períodos de
desaceleración, lo que reducirá su probabilidad de per-
der el empleo.

Lo que resta del trabajo se estructura como sigue. En
la Sección 1 detallamos el modelo utilizado para esti-
mar los determinantes de las probabilidades de transi-
ción desde el empleo, el desempleo y la inactividad, y
calcular las probabilidades predichas para los años 2007
y 2008. En la Sección 2 definimos los datos utilizados y

1 Que se inicia en el cuarto trimestre del año 2002.
2 Las previsiones utilizadas en este documento de trabajo para el año 2008 son
las realizadas por el SEE-BBVA en noviembre de 2007.
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realizamos un análisis descriptivo de las transiciones
laborales y de su relación con algunas variables expli-
cativas. En la Sección 3 comentamos los resultados de
las estimaciones. En la Sección 4, analizamos el efec-
to del ciclo económico en las transiciones y presenta-
mos las probabilidades de transición predichas por
nuestro modelo para los años 2007 y 2008. En la Sec-
ción 5 recopilamos las conclusiones principales del tra-
bajo.

Gráfico 1: Crecimiento económico y destrucción de
empleo en España, 1980-2008(p)

Fuente: INE y SE BBVA
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1. Un modelo de flujos laborales
Para inferir el efecto de la ralentización económica so-
bre las probabilidades de transición interanuales desde
el empleo, el desempleo y la inactividad, hemos estima-
do tres modelos de elección discreta (logit multinomial),
uno para cada fila de la matriz representada en la Tabla
1. La variable dependiente de cada ecuación toma tres
valores que representan los tres posibles flujos de en-
trada y salida que tienen lugar en el mercado laboral.
Las variables independientes son específicas de cada
flujo (véase Sección 3); no obstante, los determinantes
de las probabilidades de transición se pueden clasificar
en tres grupos: características sociodemográficas de los
individuos, particularidades del empleo- en el caso de
los flujos desde la ocupación – o de la búsqueda de
empleo –en el caso de los flujos desde el desempleo-, e
indicadores del ciclo económico.

Situación laboral en el trimestre t+4
Empleo Desempleo Inactividad

Empleo P(Et+4|Et) P(Dt+4|Et) P(It+4|Et)
[1] [2] [3]

Desempleo P(Et+4|Dt) P(Dt+4|Dt) P(It+4|Dt)
[3] [1] [2]

Inactividad P(Et+4|It) P(Dt+4|It) P(It+4|It)
[2] [3] [1]

(*) Las cifras entre corchetes indican las categorías de la variable dependiente
de cada ecuación.

Tabla 1. Transiciones interanuales entre situaciones
laborales

Situación
laboral en
el trimestre t

Formalmente, sea  una variable categórica que toma
el valor 1 cuando la situación laboral del individuo i (i = 1,
2, …, n) no cambia entre los trimestres t y t+4, 2 si tran-
sita al desempleo (fila 1 de la matriz representada en la
Tabla 1 ), a la inactividad (fila 2), o al empleo (fila 3), y 3
si lo hace a la inactividad (fila 1), al empleo (fila 2) o al
desempleo (fila 3). Suponemos  que ha sido generada
según una variable latente ,

(0)

donde  es un vector (1xK) que contiene- según la es-

pecificación considerada- variables sociodemográficas,
características del puesto de trabajo y de la empresa en
la que el asalariado presta sus servicios e indicadores
del ciclo económico; β es el vector (Kx1) de parámetros
asociado a X; finalmente,  εi  es un término de error. Bajo
la hipótesis de que los εi  se distribuyen de forma idénti-
ca (pero no necesariamente de forma independiente) si-

guiendo una distribución de valor extremo tipo I, se ob-
tiene el modelo logit multinomial3 . Así, la probabilidad
condicionada de que el individuo i-ésimo se encuentre
en la situación laboral j en el trimestre t+4 viene dada
por,

(2)

Para cada i, el logaritmo de pseudo verosimilitud es,

(3)

siendo   el factor de elevación del individuo i-ésimo en
el trimestre de origen. La estimación de β se realiza
maximizando4

(4)

Efectos marginales

Dado que los coeficientes estimados de un modelo de
elección discreta, en general, y del modelo logit
multinomial, en particular, no son interpretables como el
efecto sobre la probabilidad de respuesta de un cambio
(infinitesimal o discreto) en una variable explicativa, de-
bemos calcular, a posteriori, dicho efecto marginal5 .

El efecto marginal (EM) de la k-ésima variable continua6

sobre la probabilidad de respuesta viene dado por:

     (5)

3 La utilización de un modelo logit multinomial para estimar los determinantes de
las probabilidades de transición exige el cumplimiento de la hipótesis de inde-
pendencia ante alternativas irrelevantes (IIA), i. e., el ratio de probabilidades de
las alternativas j  y  j’  es independiente del número o de la naturaleza de alterna-
tivas restantes. Hemos contrastado la hipótesis de IIA mediante los tests pro-
puestos por Hausman & McFadden (1984) y Small & Hsiao (1985).  Los resulta-
dos no nos permiten rechazar la hipótesis de IIA.
Si bien los tests de Hausman & McFadden y de Small & Hsiao no están exentos
de problemas, Amemiya (1981) indica que cuando las alternativas son lo ‘sufi-
cientemente distintas’, la probabilidad de que la hipótesis de IIA se cumpla es
alta; en nuestro caso, la transición al empleo, al desempleo o a la inactividad son
decisiones no sustitutivas entre sí y diferentes, tanto por sus determinantes, como
por su carácter (voluntario frente a involuntario). Los resultados de los tests es-
tán disponibles para quien los solicite.
4 Véanse Maddala (19835), Greene (2007), capítulo 23, o Wooldridge (2002),
capítulo 15, para una descripción detallada del modelo logit multinomial.
5 Para el modelo logit  multinomial, ni siquiera el signo de β(k) tiene porque coin-
cidir con el del efecto marginal de la k-ésima variable. Véase la ecuación (6).
6 Si x i 

 (k) es una variable explicativa binaria, el efecto marginal esperado se calcu-
la como el cambio en la j-ésima probabilidad de respuesta cuando x i 

 (k) pasa de 1
a 0.
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En nuestro caso,

 (6)

donde  es el coeficiente asociado a   para la ca-

tegoría j. Podemos estimar de forma consistente el efec-
to marginal esperado de   tomando esperanzas en
(6). El cálculo de los errores estándar se realiza median-
te el método delta. Véanse Wooldridge (2002) o Bartus
(2005) para una descripción detallada del mismo7 .

Probabilidades predichas

Nuestro objetivo es obtener predicciones agregadas de
las probabilidades de transición desde el empleo, el des-
empleo y la inactividad desde una perspectiva
desagregada, esto es, a partir de predicciones individua-
les.

7 Téngase en cuenta que en este trabajo hemos estimado los efectos marginales
medios esperados para cada variable explicativa. Podíamos haber optado por
calcular, para cada regresor, el efecto marginal esperado fijando las restantes
variables explicativas en sus valores medios. Bartus (2005) describe las diferen-
cias y semejanzas entre ambas aproximaciones.

Para cada individuo de la muestra, los modelos estima-
dos permiten calcular la probabilidad de cada situación
laboral posible dentro de un año dada su situación labo-
ral actual, sus características socioeconómicas y el es-
tado del ciclo. Las probabilidades individuales para cada
posible transición (pji ) se obtienen sustituyendo en (2)
los parámetros  β por sus coeficientes estimados. La pro-
babilidad predicha agregada será el valor medio de las
pji  para la muestra de estimación8 . El cálculo de los erro-
res estándar de las probabilidades predichas y, por tan-
to, de los intervalos de confianza, se realiza utilizando el
método delta. Véanse Xu & Scout (2005a y 2005b) para
más detalle.

Cuando sustituimos los valores de los indicadores del
ciclo9  para el último año observado por los valores esti-
mados por el SEE BBVA para el año 2008, podemos
observar, ceteris paribus, cómo cambian las probabili-
dades de transición agregadas ante la desaceleración
económica.

8 El método de agregación que consiste en reemplazar cada variable indepen-
diente por su valor promedio, si bien es válido para modelos lineales, sesga la
probabilidad predicha agregada para modelos no lineales ya que

.
9 La tasa de variación del PIB en el trimestre t+4 (tvPIB

t+4
) y su primera diferen-

cia, (tvPIBt+4
- tvPIB

t
).
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2. Los datos
Los datos que utilizamos proceden de la Encuesta de
Población Activa (EPA). La EPA entrevista trimestralmen-
te a 60.000 hogares y recoge las características indivi-
duales y laborales de todos los miembros mayores de
16 años. Así, proporciona variables tales como la edad,
el género, el estado civil, el nivel educativo, la relación
con la persona de referencia, etc., pero también provee
variables como el tipo de contrato, el sector de actividad
o la antigüedad en la empresa -en el caso de que el
individuo esté trabajando- y el tiempo que el individuo
lleva buscando empleo o la experiencia profesional pre-
via -en el caso de que el individuo esté desempleado.
Además, la EPA presenta una característica técnica adi-
cional, en cada trimestre sólo se renueva un sexto de la
muestra de hogares, de tal forma que podemos seguir a
los individuos, aunque como máximo, durante seis en-
trevistas consecutivas.

Dada la necesidad de conocer la situación laboral de
cada individuo en distintos momentos del tiempo, hace-
mos uso de los microdatos de la EPA de flujos; a diferen-
cia del fichero trimestral anonimizado de la EPA, los fi-
cheros de flujos incluyen una clave que permite vincular
registros de la muestra en distintos trimestres. Sin em-
bargo, a pesar de su idoneidad dada la naturaleza de
nuestro análisis, la EPA de flujos proporcionada por el
INE presenta ciertas limitaciones con respecto al forma-
to de sección cruzada: agrega en intervalos variables
continuas (por ejemplo, la edad) o algunas que presen-
tan una desagregación mayor (por ejemplo, la actividad
del establecimiento y la ocupación), no incluye informa-
ción de los menores de 16 años residentes en el hogar y
sólo desde el primer trimestre de 2005 incorpora varia-
bles como la nacionalidad o el número de años de resi-
dencia entre la población extranjera.

El período muestral analizado abarca desde el primer
trimestre de 1999 hasta el segundo trimestre de 2007.
El objetivo es contar con un período muestral lo suficien-
temente amplio para recoger una desaceleración eco-
nómica previa, pero también lo suficientemente acotado
como para que el marco normativo del mercado laboral
se mantenga relativamente estable. Dado el ámbito tem-
poral analizado, debemos tener en cuenta los dos cam-
bios metodológicos que se han producido en la EPA en
el año 2001 y en el año 2005. Así, en el año 2001 se
modifica la definición de parado, estableciendo como
requisito adicional que el contacto con la oficina de em-
pleo se haga con el objetivo de buscar empleo y no como
simple trámite administrativo. Este cambio en la defini-
ción genera un trasvase de población parada a pobla-

ción inactiva con lo que las transiciones empleo-paro y
empleo-inactividad  previas al año 2001 (en nuestro caso
las que se producen entre 1999 y 2000) no son compa-
rables con el resto de la serie analizada. Obsérvese por
ejemplo el salto que se produce en el Gráfico 1 entre
diciembre de 1999 y marzo de 2000: cae la probabilidad
de transitar del empleo al desempleo y sube la probabi-
lidad de transitar del empleo a la inactividad, siendo la
magnitud de estas variaciones difícilmente explicable si
no tenemos en cuenta el cambio metodológico.

Por otro lado, en el año 2005 se produce tanto un cam-
bio en la base poblacional de la EPA, para adaptarla al
censo de 2001, como en el método de recogida de la
información de campo, que conlleva también una am-
pliación del cuestionario10 . A efectos de nuestro análisis,
el resultado más llamativo es el incremento que se ob-
serva en la ocupación a tiempo parcial, lo que provoca
un salto en los flujos de empleo a inactividad y de inacti-
vidad a empleo.

La composición de la muestra utilizada varía en función
del flujo que estemos estudiando. En el caso de las tran-
siciones desde el empleo al paro o a la inactividad, la
muestra se restringe a los asalariados, tanto del sector
público como privado, entre 16 y 64 años de edad. En el
caso de las transiciones desde el desempleo o desde la
inactividad, el ámbito poblacional de la muestra son los
individuos entre 16 y 64 años que están parados o inac-
tivos, respectivamente. Además, dado que nuestro ob-
jetivo es estudiar los cambios interanuales en la situa-
ción laboral, la muestra sólo incluye a individuos que
estén contestando su primera o segunda entrevista.

2.1 Transiciones desde el empleo

Centrándonos en la muestra de asalariados entre 16 y
64 años, el Gráfico 2 presenta, a lo largo del período
analizado, la probabilidad empírica de transición al des-
empleo y a la inactividad en t+4 condicionada a estar
asalariado en el trimestre t. También incluye, para cada
trimestre, la evolución de la tasa de crecimiento del PIB
entre t y t+4. Así, observamos que la probabilidad de
transitar al paro dentro de un año de los individuos que
están asalariados hoy es claramente contra-cíclica, re-
accionando a las aceleraciones y desaceleraciones del
ciclo de forma progresiva. Por el contrario, la probabili-
dad de transitar del empleo a la inactividad no exhibe un
patrón cíclico claro, siendo -0,08 la correlación entre
ambas series.

10 Véase García (2005) para una descripción más detallada de los cambios que
han tenido lugar en la EPA 2005 y su repercusión.
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Si consideramos ahora las características de los asala-
riados, obtenemos diferencias notables en las probabili-
dades empíricas. Así, las mujeres muestran una proba-
bilidad de transitar al desempleo entre dos y tres puntos
porcentuales (pp) superior a la de los hombres, siendo
el patrón cíclico de ambos grupos bastante similar (Grá-
fico 3). Por grupo de edad, observamos claramente cómo
a mayor edad, menor probabilidad de transitar al
desempleo, de nuevo, con escasas diferencias en el
patrón cíclico entre grupos (Gráfico 4).

Sin embargo, las diferencias por edad en las transicio-
nes a la inactividad desde el empleo (Gráfico A.211 ) ex-
hiben un comportamiento diferente. Los grupos extre-
mos, i. e., los asalariados entre 25 y 34 años y entre 55
y 64 años, son los que tienen mayores probabilidades
de transitar a la inactividad, bien porque los individuos
son conscientes de la existencia de rendimientos de la
educación crecientes y, por lo tanto, abandonan el mer-
cado laboral para continuar estudiando (en el caso del

11 Véanse Gráficos A.1-A.23 en el Anexo.

primer grupo), bien por el papel jugado por las
prejubilaciones (en el caso del segundo grupo).

Atendiendo al nivel de estudios, se observa cómo a ma-
yor nivel educativo, menor probabilidad de transitar tan-
to al desempleo (Gráfico 6) como a la inactividad (Gráfi-
co A.4). Así, los individuos que estaban asalariados en
el segundo trimestre de 2006 muestran una probabili-
dad de transitar al desempleo en 2007 del 7% si no tie-
nen estudios, del 4,5% si han alcanzado estudios prima-
rios o secundarios, e inferior al 3% si tienen estudios
universitarios.

En cuanto a las características laborales, se observa que
los asalariados con contrato temporal muestran una
mayor probabilidad de transitar al desempleo, entre el
9% y el 10%, frente a una cifra inferior al 2% en el caso
de los asalariados con contrato indefinido (Gráfico 5). Y
si atendemos al sector de actividad, son los trabajado-
res de la industria y los servicios los que muestran la
menor probabilidad de transitar al desempleo: cuatro
puntos inferior a la de los asalariados del sector prima-
rio.

Finalmente, el Gráfico 9 (respectivamente, el Gráfico A.7)
muestra la probabilidad de transitar al desempleo (res-
pectivamente, a la inactividad) por nacionalidad. Así, ob-
servamos que la diferencia en la probabilidad de transi-
tar al desempleo (inactividad) entre extranjeros y espa-
ñoles se mantiene prácticamente constante, fluctuando
entre el 6,5% y el 7% (por debajo del 4%). Sin embargo,
como hemos apuntado previamente, la EPA de flujos sólo
nos permite identificar la nacionalidad de origen de los
entrevistados a partir de 2005, por lo que las diferencias
entre población extranjera y española no han sido teni-
das en cuenta en el análisis condicional que presentare-
mos a continuación.

Gráfico 2: Probabilidades de transición desde el
empleo. Interanuales

Fuente: SEE BBVA
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Gráfico 5: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia el desempleo. Por tipo de contrato

Fuente: SEE BBVA
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Gráfico 6: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia el desempleo. Por nivel educativo

Fuente: SEE BBVA

m
ar

.9
9

ju
n

.9
9

se
p.

99
di

c.
99

m
ar

.0
0

ju
n

.0
0

se
p.

00
di

c.
00

m
ar

.0
1

ju
n

.0
1

se
p.

01
di

c.
01

m
ar

.0
2

ju
n

.0
2

se
p.

02
di

c.
02

m
ar

.0
3

ju
n

.0
3

se
p.

03
di

c.
03

m
ar

.0
4

ju
n

.0
4

se
p.

04
di

c.
04

m
ar

.0
5

ju
n

.0
5

se
p.

05
di

c.
05

m
ar

.0
6

ju
n

.0
6

cambio metodológico ruptura definición desempleado
sin estudios primarios
secundarios universitarios

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

Gráfico 7: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia el desempleo. Por sector de actividad

Fuente: SEE BBVA
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Gráfico 8: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia el desempleo. Por antigüedad

Fuente: SEE BBVA
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Gráfico 3: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia el desempleo. Por sexo

Fuente: SEE BBVA

m
ar

.9
9

ju
n

.9
9

se
p.

99
di

c.
99

m
ar

.0
0

ju
n

.0
0

se
p.

00
di

c.
00

m
ar

.0
1

ju
n

.0
1

se
p.

01
di

c.
01

m
ar

.0
2

ju
n

.0
2

se
p.

02
di

c.
02

m
ar

.0
3

ju
n

.0
3

se
p.

03
di

c.
03

m
ar

.0
4

ju
n

.0
4

se
p.

04
di

c.
04

m
ar

.0
5

ju
n

.0
5

se
p.

05
di

c.
05

m
ar

.0
6

ju
n

.0
6

cambio metodológico ruptura definición desempleado
Hombres Mujeres

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

Gráfico 4: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia el desempleo. Por edad
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2.2 Transiciones desde el desempleo y la
inactividad

Las transiciones desde el desempleo (Gráfico 10) no
muestran un patrón cíclico claro, sobre todo las que tie-
nen como destino el empleo. En cuanto a las transicio-
nes a la inactividad, se observa un cambio en su reac-
ción al ciclo: son pro cíclicas antes del cambio
metodológico de 2005 y contra cíclicas después.

Cuando analizamos las transiciones desde el desempleo
en función de las características de los individuos (véanse
Gráficos A.8-A.15), observamos que las mujeres tienen
menor probabilidad de salir del desempleo hacia el em-
pleo y mayor probabilidad de transitar hacia la inactivi-
dad. Por grupos de edad, las cohortes más jóvenes mues-
tran mayor probabilidad de transitar del desempleo al

empleo y menor probabilidad de abandonar la población
activa. Por nivel educativo, los desempleados con ma-
yor nivel de estudios muestran una mayor probabilidad
de transitar al empleo y una menor probabilidad de tran-
sitar a la inactividad. Finalmente, por nacionalidad, no
parece haber diferencias significativas entre extranjeros
y españoles en las transiciones desde el desempleo al
empleo o a la inactividad.

Finalmente, las transiciones desde la inactividad tam-
poco parecen mostrar un patrón cíclico definido. Sin
embargo, es necesario reseñar aquí el fuerte salto que
se produce en la probabilidad de transitar hacia el em-
pleo tras el cambio metodológico de 2005, que pasa de
niveles en torno al 8% ó 9% a niveles cercanos al 15%.
Probablemente este salto se deba a la mayor capaci-
dad que tiene la EPA ahora de recoger el empleo a tiem-
po parcial y, por tanto, las transiciones de la inactividad
al empleo, por muy esporádico y de corta duración que
sea este último (clases particulares, cuidado de niños,
trabajos en hostelería, etc.). Y en función de las carac-
terísticas individuales (véanse Gráficos A.16-A.23), la
transición de la inactividad al empleo es mayor entre
los hombres, los jóvenes, los individuos con mayor ni-
vel educativo y aquellos con nacionalidad extranjera.
En cambio, la transición de la inactividad al desempleo
no parece mostrar diferencias por género, aunque es
menor cuanto mayor es la edad, menor el nivel educa-
tivo y menor también entre los individuos con naciona-
lidad española.

Gráfico 9: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia el desempleo. Por nacionalidad

Fuente: SEE BBVA
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Gráfico 10: Probabilidades de transición desde el
desempleo. Interanuales

Fuente: SEE BBVA
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Gráfico 11: Probabilidades de transición desde la
inactividad. Interanuales

Fuente: SEE BBVA
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12 La EPA de flujos distingue diez actividades económicas: Agricultura, silvicultu-
ra y pesca (códigos CNAE-93: 01, 02 y 05); Industria de la alimentación, textil,
del cuero, de la madera y del papel (códigos CNAE-93: del 15 al 22); Industrias
extractivas, refino de petróleo, industria química, transformación del caucho,
metalurgia, energía y agua (códigos CNAE-93: del 10 al 14, del 23 al 28, 40 y
41); Construcción de maquinaria, equipo eléctrico, material de transporte, indus-
trias manufactureras diversas (códigos CNAE-93: del 29 al 37); Construcción
(código CNAE-93: 45); Comercio y hostelería (códigos CNAE-93: 50, 51, 52 y
55); Transporte (códigos CNAE-93: del 60 al 64); Intermediación financiera, ac-
tividades inmobiliarias (códigos CNAE-93: del 65 al 67 y del 70 al 74); Adminis-
tración pública, educación y actividades sanitarias (códigos CNAE-93: 75, 80 y
85) y Otros servicios (códigos CNAE-93: del 90 al 93, 95 y 99).
13 Véase el resultado detallado de las estimaciones en el Anexo. La tabla que
recoge los determinantes de las probabilidades de transición desde la inactivi-
dad ha sido incluida también en el Anexo aunque los resultados no son comen-
tados en este trabajo

3. Determinantes de las
probabilidades de transición
El análisis descriptivo realizado en la sección anterior ha
mostrado que las probabilidades de transición empíricas
difieren entre grupos de individuos en función de sus ca-
racterísticas sociodemográficas, de las particularidades
de su empleo- en el caso de los ocupados-, y del ciclo
económico. Para aislar el efecto de cada variable sobre
las probabilidades de transición desde el empleo, el des-
empleo y la inactividad, hemos estimado los tres modelos
de elección discreta detallados en la Sección 2. La varia-
ble dependiente de cada ecuación toma tres valores que
representan los tres posibles flujos de entrada y salida al
mercado laboral. El conjunto de variables explicativas di-
fiere según el flujo considerado:

(i). Flujos desde el empleo: sexo, edad, estado civil, nivel
educativo, relación con la persona de referencia, antigüe-
dad en la empresa, tipo de ocupación, sector de activi-
dad12 , indicadores de búsqueda de empleo y señales del
ciclo (tasa de crecimiento del PIB en el trimestre t+4- en
niveles y en primeras diferencias- e interacciones del ci-
clo con las variables que caracterizan cada sector de ac-
tividad).

(ii). Flujos desde el desempleo: sexo, edad, estado civil,
nivel educativo, relación con la persona de referencia,
indicadores de búsqueda de empleo y de intensidad de la
búsqueda, tiempo buscando empleo, percepción de pres-
tación por desempleo y señales del ciclo (tasa de creci-
miento del PIB en el trimestre t+4- en niveles y en prime-
ras diferencias).

(ii). Flujos desde la inactividad: sexo, edad, estado civil,
nivel educativo, relación con la persona de referencia e
indicadores del ciclo (tasa de crecimiento del PIB en el
trimestre t+4- en niveles y en primeras diferencias).

Repasamos, a continuación, el efecto marginal de cada
variable independiente sobre la probabilidad de transición
correspondiente13 .

3.1 Transiciones desde el empleo

Variables sociodemográficas.

- Tras haber controlado por las restantes característi-
cas, tanto la probabilidad condicionada de transitar al
desempleo como la de hacerlo a la inactividad aumen-
tan por ser mujer (0,9 puntos porcentuales (pp) y 1,7
pp, respectivamente). Este resultado sugiere que exis-
ten características inobservables correlacionadas con
las probabilidades de transición (entorno familiar, inte-
rrupciones de la carrera laboral, etc.) que afectan de
modo diferencial a hombres y mujeres.

- El estado civil no tiene efecto sobre la probabilidad
de continuar empleado o de transitar al desempleo,
pero sí de hacerlo a la inactividad: estar soltero dismi-
nuye en 1,6 pp la probabilidad de estar inactivo en t+4.
La existencia de otra fuente de renta en el hogar pue-
de retrasar la transición hacia la inactividad de los asa-
lariados.

- La probabilidad condicionada de continuar ocupado no
presenta diferencias por edad. Sin embargo, su im-
pacto sobre la probabilidad de caer en el desempleo
es no lineal: exhibe un perfil en forma de U-invertida,
alcanzando su máximo entre los 25 y 34 años. Por el
contrario, la probabilidad de transitar a la inactividad
muestra el perfil opuesto: se reduce hasta los 54 años
para incrementarse posteriormente hasta los 64 de
modo significativo (5 pp). Probablemente, las
prejubilaciones sean las causantes del efecto no lineal
de la edad sobre la salida hacia la inactividad.

- El efecto del nivel educativo sobre la probabilidad de
transitar al desempleo es decreciente y convexo: cuan-
do la educación aumenta, la probabilidad de caer en el
paro se reduce y esta disminución es tanto mayor cuan-
to más alto es el nivel educativo alcanzado. Por ejem-
plo, la probabilidad de transitar al desempleo de los
asalariados sin estudios es 2,4 pp mayor que la de los
universitarios, mientras que la de los que tienen estu-
dios secundarios es, tan sólo, 0,7 pp mayor. Por tanto,
la evidencia indica, ceteris paribus, que la educación
aísla a los asalariados del desempleo.

Por el contrario, no encontramos un efecto diferencia-
do por nivel educativo de la probabilidad de transitar
hacia la inactividad. Por tanto, los rendimientos de la
educación, si bien son significativos en términos de
empleabilidad- tal como hemos visto- y salarios- véa-
se De la Fuente & Jimeno (2005)- no constituyen un
incentivo a continuar activo.
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Características del empleo

- La antigüedad en la empresa es el determinante prin-
cipal de la probabilidad de transitar al desempleo. Si
establecemos como grupo de referencia a los asala-
riados con cuatro o más años en la empresa, observa-
mos que la probabilidad de caer en el desempleo au-
menta 2,7 pp para los que tienen entre dos y cuatro
años de antigüedad y 3,5 pp para los que llevan entre
año y medio y dos años en la empresa. Si nos fijamos
en los colectivos con menor antigüedad (entre uno y
tres meses y menos de un mes), estas cifras aumen-
tan hasta los 5,6 pp y 6,4 pp, respectivamente.

¿Cómo afecta la antigüedad a la probabilidad de tran-
sitar hacia la inactividad? Tan sólo los asalariados con
menos de un mes en la empresa exhiben una probabi-
lidad significativamente mayor de convertirse en inac-
tivos; los que cuentan con un mes o más de antigüe-
dad tienen una probabilidad en torno a 3 pp inferior,
pero esta cifra no cambia cuando la antigüedad au-
menta. Por tanto, al igual que sucede con la educa-
ción, los rendimientos de la antigüedad no son tenidos
en cuenta por el asalariado a la hora de tomar su deci-
sión de transitar (o no) a la inactividad14 .

- Incluso tras haber controlado por la edad del trabaja-
dor y su antigüedad en la empresa, el tipo de contra-
to todavía constituye una variable determinante de la
probabilidad de transitar al desempleo. Los asalaria-
dos con contrato temporal tienen una probabilidad de
ir al paro 2,6 pp mayor que los que tienen contrato
indefinido. Este resultado estaría reflejando la mayor
flexibilidad que la contratación temporal otorga al
empleador: los trabajadores temporales tienen una
mayor probabilidad de transitar al desempleo (por ejem-
plo, como consecuencia de un despido o de una no
renovación) independientemente de sus característi-
cas individuales.

- Trabajar en el sector privado aumenta la probabili-
dad de transitar al desempleo, pero la magnitud del
efecto es reducida (0,5 pp). Este resultado estaría re-
flejando que trabajar en el sector público no es un fe-
nómeno puramente aleatorio, sino que está
correlacionado con características individuales15 , tan-
to observables (sexo, edad, nivel educativo, etc.) como
inobservables (prima salarial, aversión al riesgo, etc.).

- Los resultados de la estimación no ofrecen un resulta-
do contundente en cuanto a la relación entre ocupa-
ción y probabilidad de transición al desempleo. Úni-

camente los miembros de las FF.AA. y los trabajado-
res no cualificados tienen una probabilidad de caer en
el desempleo significativamente distinta al resto (infe-
rior en el caso de los primeros y superior en el de los
segundos).

3.2 Transiciones desde el desempleo

Variables sociodemográficas.

- Ser mujer reduce en 20,8 pp la probabilidad condicio-
nada de transitar al empleo e incrementa tanto la de
hacerlo a la inactividad (10,4 pp), como la de continuar
desempleada (2,3 pp). Este resultado, unido a la ma-
yor probabilidad de transitar al desempleo constituye
una explicación a la reducida (respectivamente, ele-
vada) tasa de actividad (desempleo) femenina en com-
paración con la masculina.

- La probabilidad de transitar al empleo aumenta en 8,2
pp si el individuo está soltero, lo que puede estar re-
flejando una mayor flexibilidad laboral. Lo contrario
sucede si analizamos la transición a la inactividad: estar
soltero disminuye la probabilidad de salir del desem-
pleo hacia la inactividad en 4,9 pp. Al igual que para la
transición desde el empleo, la falta de fuentes de renta
complementarias retrasa la salida del individuo del
mercado laboral.

- La probabilidad de transitar al empleo por edad pre-
senta un perfil en forma de U-invertida, alcanzando su
máximo en los 25 y los 34 años; la probabilidad de
transitar a la inactividad exhibe el perfil opuesto.

- El efecto del nivel educativo sobre la probabilidad de
salir del desempleo es positivo y creciente: los
desempleados sin estudios tienen 25,4 pp menos de
probabilidad de encontrar un empleo que los que tie-
nen estudios universitarios.

- Si el individuo percibe una prestación por desempleo,
la probabilidad de transitar al empleo aumenta en 7,5
pp. Este resultado contrasta con el encontrado en tra-
bajos precedentes16 . La evidencia empírica internacio-
nal ha mostrado que el tiempo de permanencia en el
desempleo aumenta si el individuo percibe prestacio-
nes por desempleo, bien por un problema de riesgo
moral (la prestación distorsiona los precios relativos
del ocio y del consumo, reduciendo el incentivo a tra-
bajar y provocando un efecto sustitución), bien por un
efecto renta entre aquellos desempleados afectados
por restricciones de liquidez. Pero por otra parte, un

14 Téngase en cuenta que los rendimientos de la antigüedad en España son
mayores que los rendimientos de la educación, tal y como muestran Pérez e
Hidalgo (2000).
15 Albert & Moreno (1998) demuestran que los trabajadores se auto seleccionan
en un sector institucional (público o privado) en función de sus características
individuales.

16 Véanse Chetty (2006) y Krueger & Meyer (2002) para una revisión de la litera-
tura de los efectos de la prestación por desempleo sobre la duración del mismo
y sobre la oferta de trabajo.
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incremento en las prestaciones por desempleo aumen-
ta la utilidad esperada de percibir prestaciones en el
futuro en relación con la de hacerlo en el presente: el
valor de encontrarse empleado se incrementa ya que
da derecho a percibir mayores prestaciones en el futu-
ro (Bover, Arellano & Bentolila, 2002). Por tanto, una
cuantía mayor de la prestación o del tiempo de disfru-
te incrementaría la probabilidad de salida del desem-
pleo. Además, la percepción de prestaciones permiti-
ría a los desempleados destinar más recursos a la
búsqueda de empleo, lo que reduciría su tiempo espe-
rado de permanencia en el desempleo (Atkinson &
Micklewright, 1991).

En lo referente a España, la evidencia es mixta. Bover,
Arellano & Bentolila (2002) estudian los efectos de per-
cibir prestaciones por desempleo y del ciclo económi-
co sobre la duración del desempleo. Utilizando una
muestra compuesta por hombres (parados e inactivos)
extraída de la EPA para el período 1987-1994, esti-
man un modelo de duración en tiempo discreto y en-
cuentran que percibir prestaciones por desempleo re-
duce significativamente la probabilidad de abandonar
el paro. Toharia et al. (1998) hacen uso de la EPA para
el período 1992:I-1996:III para estimar la probabilidad
de salir del desempleo mediante un modelo de elec-
ción discreta. Sus resultados indican que la probabili-
dad condicionada de estar empleado un año después
aumenta si el individuo percibe prestación por desem-
pleo, pero este incremento es menor cuanto mayor
haya sido la duración en el último empleo, i. e., cuanto
mayor sea la cuantía de la prestación y el tiempo máxi-
mo durante el cual el individuo puede percibir la pres-
tación por desempleo.

Nuestro resultado no es directamente comparable con
los comentados anteriormente, entre otros motivos, por-
que son diferentes el enfoque estadístico, el ámbito
temporal, la composición de la muestra y, sobre todo,
porque consideramos transiciones no sólo al empleo,
sino también a la inactividad. De hecho, tal y como era
de esperar, la percepción de prestaciones por desem-
pleo afecta negativamente a la probabilidad de transi-
tar a la inactividad (3,6 pp).

- Además de la edad, la variable con un efecto
cuantitativamente mayor sobre la probabilidad de tran-
sitar al empleo es el tiempo de búsqueda de empleo.
La probabilidad de transición al empleo disminuye
monótonamente con el tiempo de búsqueda o lo que
es lo mismo, con la duración en el desempleo: los pa-
rados que llevan entre tres y seis meses buscando
empleo tienen una probabilidad condicionada de en-
contrarlo 3,4 pp menor que  los que llevan menos de
tres meses; esta cifra aumenta hasta los 36,2 pp para
los que llevan más de 4 años buscando empleo. La
depreciación progresiva del capital humano, la señal
negativa que los parados envían al mercado a medida
que el tiempo que permanecen desempleados aumenta
y el posible efecto desánimo son algunos de los argu-
mentos que están detrás de los resultados obtenidos.

Dado que la probabilidad de encontrar empleo cae cuan-
do el tiempo de permanencia en el desempleo se
incrementa, es lógico suponer que el efecto sobre la pro-
babilidad de transitar a la inactividad exhiba el signo con-
trario. Así, los resultados obtenidos indican que el tiem-
po de búsqueda no resulta significativo para explicar la
salida hacia la inactividad, excepto cuando supera los
18 meses.
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4. Efectos de la desaceleración
económica sobre las
probabilidades de transición
Una vez analizados los efectos de las características in-
dividuales y laborales de los trabajadores sobre las dis-
tintas transiciones, analizamos el papel de la variable
objeto de estudio: el ciclo económico.

Como hemos mencionado anteriormente, controlamos
el ciclo económico a través de dos variables: la tasa de
variación interanual del PIB entre el período t y el perío-
do t+4 (tvPIBt+4 ) y la diferencia de esas tasas entre t+4 y
t (tvPIBt+4-tvPIBt ). Con la variable tvPIBt+4 pretendemos
captar el efecto nivel del crecimiento, mientras que con
el diferencial de tasas buscamos controlar si la econo-
mía está en una etapa expansiva (crecimiento acelera-
do) o recesiva, entendida como de crecimiento
desacelerado. El motivo de utilizar estas dos variables
es que las tasas de variación del PIB en la etapa de
desaceleración de 2001 (entre 3% y 4%) son muy pare-
cidas a los niveles alcanzados en la aceleración de  2005
y 2006.

Si nos centramos en la muestra de asalariados, añadi-
mos un control cíclico adicional, ya que la evidencia mos-
trada por el análisis descriptivo (véase Gráfico 7) parece
indicar que la transición desde el empleo exhibe un pa-
trón cíclico diferenciado por sector de actividad, tal y como
sucede en términos de crecimiento económico (véase
Grafico 12). Sin embargo, no hemos encontrado eviden-
cia robusta de que exista una respuesta diferenciada por
sector de la probabilidad de transición al ciclo. Para com-
probarlo, hemos incluido en el modelo tanto variables
identificadores de sector de actividad, como la interacción
de las mismas con el indicador cíclico [(tvPIB)

t+4
 –

(tvPIB)t]. Los resultados indican que cuando diferencia-
mos por sector de actividad, solamente la agricultura,
silvicultura y pesca, y las industrias de la alimentación,
textil, del cuero, de la madera y del papel exhiben una
mayor sensibilidad al ciclo17 , tanto si analizamos la pro-
babilidad de continuar empleado, como la de transitar al
desempleo. En cuanto a la probabilidad de transitar a la
inactividad, son los asalariados de los sectores de cons-
trucción de maquinaria, equipo eléctrico, material de
transporte, industrias manufactureras diversas y el de
otros servicios los únicos que exhiben una propensión
mayor.

17 Mediante un test de Wald podemos contrastar la sensibilidad al ciclo de cada sector de actividad,

Bajo H0, el estadístico de contraste , W, se distribuye como una χ2 con un grado de libertad,

Los resultados del test, recogidos en la tabla siguiente, muestran que tan sólo las actividades 1 y 2 (agricultura, silvicultura y pesca, e industrias de la alimentación,
textil, del cuero, de la madera y del papel) exhiben una mayor sensibilidad al ciclo que la actividad de referencia, la construcción (5)

Act. ec. 1 Act. ec. 2 Act. ec. 3 Act. ec. 4 Act. ec. 6 Act. ec. 7 Act. ec. 8 Act. ec. 9 Act. ec. 10
Probabilidad de continuar empleado
c(θ) en % -6,812 -10,195 -3,858 -0,831 -3,047 -8,541 1,067 -1,449 0,736
Error estándar 3,454 3,676 4,552 4,861 2,326 5,303 3,996 3,068 3,863
P-valor 0,049 0,006 0,397 0,864 0,190 0,107 0,789 0,637 0,849
Probabilidad de transitar al desempleo
c(θ) en % 0,276 0,428 0,165 -0,075 0,130 0,357 -0,068 0,079 -0,086
Error estándar 0,154 0,166 0,207 0,220 0,105 0,240 0,181 0,139 0,174
P-valor 0,074 0,010 0,425 0,732 0,213 0,137 0,705 0,570 0,619
Probabilidad de transitar a la inactividad
c(θ) en % -0,042 -0,186 -0,096 0,852 -0,075 -0,146 0,205 -0,172 0,450
Error estándar 0,216 0,233 0,287 0,312 0,145 0,333 0,252 0,191 0,220
P-valor 0,847 0,425 0,739 0,006 0,603 0,661 0,416 0,368 0,041

Además, los resultados nos muestran que mientras que
la probabilidad condicionada de continuar empleado es
fuertemente pro cíclica (i. e., si la tasa de crecimiento de
la economía disminuyese 1 pp, la probabilidad de conti-
nuar ocupado se reduciría más de 7 pp), la probabilidad
de transición al desempleo es ligeramente contra cíclica
(una caída de la tasa de variación del PIB de 1 pp se

Gráfico 12: Contribución de cada sector de actividad
a la tasa de crecimiento del VAB pb

Fuente: INE & SEE BBVA
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18 El promedio anual de las tasas de crecimiento del PIB para 2007 se calcula a
partir de los cifras avanzadas por el INE para los dos primeros trimestres del año
(4,1% y 4,0%) y las dos estimadas por el SEE BBVA para el tercer y cuarto
trimestre: 3,8% y 3,4%, respectivamente. Para el año 2008, han sido utilizadas
las tasas de crecimiento interanual estimadas hasta noviembre de 2007 por el
SEE BBVA: 3,0%, 2,8%, 2,7% y 2,5%.

traduciría en un aumento de la probabilidad de transitar
al desempleo de 0,3 pp). Por el contrario, la probabilidad
condicionada de transitar hacia la inactividad no se ve
afectada por cambios en el ciclo económico.

Si atendemos al conjunto de desempleados, la probabi-
lidad de transitar al empleo es pro cíclica (tal y como
habían reflejado anteriormente Bover, Arellano &
Bentolila, 2002): si el PIB crece 1 pp entre t y t+4, la
probabilidad de salir del desempleo lo hará en 1,4 pp.
Además, si el ritmo de crecimiento se acelera, la proba-
bilidad de transitar al empleo se incrementará todavía
más (1,6 pp por cada punto de aceleración en la tasa de
crecimiento del PIB). Por el contrario, la transición a la
inactividad tiene un comportamiento contra cíclico: cuan-
do la economía se ralentiza, la probabilidad de transitar
a la inactividad aumenta.

Inferencia para 2008

Las tasas de crecimiento promedio del PIB estimadas
por el SEE del BBVA para los años 2007 y 2008 son
3,8% y 2,8%, respectivamente18 . Cuando incorporamos
estas cifras en el modelo, podemos inferir la respuesta
de las probabilidades de transición desde el empleo, el
desempleo y la inactividad ante la desaceleración pre-
vista.

Los resultados (véase Gráfico 13) indican que las pro-
babilidades de transición desde el empleo apenas se
ven afectadas por la desaceleración económica espera-
da. Tan sólo, la probabilidad de transición al desempleo
aumenta ligeramente en 2008, confirmando el carácter
contra cíclico apuntado con anterioridad.

Los cambios que tienen lugar en los flujos desde el des-
empleo son, por el contrario, más significativos. La pro-
babilidad de entrada al empleo, tras aumentar entre 2006
y 2007, disminuirá 1,3 pp en 2008, exhibiendo el com-
portamiento pro cíclico esperado; la de transitar a la in-
actividad muestra el perfil opuesto, cayendo en 2007 (3,2
pp) y recuperándose en 2008 (2,3 pp).

Las probabilidades de transición desde la inactividad
esperadas para el año 2008 son cualitativamente igua-
les a las probabilidades de transición desde el desem-
pleo comentadas anteriormente, pero la magnitud de los
efectos provocados por la ralentización del crecimiento
son mayores. Así, la probabilidad de transición a la ocu-
pación desde la inactividad (respectivamente, desde el
desempleo) disminuirá un 9,2% (2,6%), pasando de
0,141 (0,495) en 2007 a 0,128 (0,482) en 2008. Sin em-
bargo, las transiciones desde la inactividad predichas
para el año 2007 exhiben la tendencia contraria a la ob-
servada para las transiciones desde el desempleo. En
concreto, la probabilidad de transitar al empleo o de con-
tinuar inactivo parece adelantar al ciclo: los agentes re-
trasan su incorporación al mercado laboral cuando anti-
cipan que el crecimiento económico se va a desacelerar.
Por el contrario, la probabilidad de transitar desde el
desempleo parece exhibir cierta inercia, reaccionando
con retraso a los cambios de ciclo.

Por tanto, si bien la desaceleración económica prevista
tendrá repercusiones negativas sobre el ritmo de crea-
ción de empleo de la economía española, especialmen-
te en aquellos sectores de actividad caracterizados por
un bajo nivel de cualificación y un mayor grado de pre-
cariedad laboral (como por ejemplo, la construcción), la
magnitud del impacto no será dramática. El balance de
los cambios en las probabilidades predichas se traduci-
rá en una disminución del ritmo de creación de empleo
en 2008. Así la tasa de crecimiento estimada se situará
en una horquilla entre el 0,8% y el 3,2%, con un interva-
lo de confianza del 95% (Gráfico 14).



15

Desempleo-> Desempleo

Ruptura def. desempleado
Cambio metodológico
Tasa de crecimiento del PIB (% a/a)

99
-0

0

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

06
-0

7

07
-0

8

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

Probabilidad predicha

Desempleo -> Empleo

Ruptura def. desempleado
Cambio metodológico
Tasa de crecimiento del PIB (% a/a)

99
-0

0

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

06
-0

7

07
-0

8

35%

40%

45%

50%

55%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

Probabilidad predicha

Empleo -> Desempleo

Ruptura def. desempleado
Cambio metodológico
Tasa de crecimiento del PIB (% a/a)

99
-0

0

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

06
-0

7

07
-0

8

0,03

0,04

0,05

0,06 5,5%

5,0%

4,5%

4,0%

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

Probabilidad predicha

Gráfico 14: Tasa de creación de empleo
(16-64 años)

Fuente: SEE BBVA
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Gráfico 13: Probabilidades de transición desde el empleo, el desempleo y la inactividad. Medias anuales
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5. Conclusiones
La desaceleración en marcha en la economía española
desde comienzos de 2007, está ralentizando el ritmo de
creación de empleo, tal y como refleja la información
coyuntural más reciente.

Para averiguar la magnitud del impacto sobre el ritmo de
creación de empleo, necesitamos conocer los determi-
nantes, tanto de los flujos de entrada al empleo como de
los de salida del mismo, i. e., los factores que inciden en
la probabilidad de permanecer empleado, caer en el des-
empleo o transitar a la inactividad de un individuo ocu-
pado, así como los que afectan a la capacidad de un
desempleado o inactivo para encontrar un empleo.

Este trabajo ha mostrado que las probabilidades de tran-
sición desde el empleo, el desempleo y la inactividad
difieren significativamente entre individuos en función de
sus características, tanto sociodemográficas, como la-
borales. Así, los asalariados hombres, de edad media,
con un nivel educativo alto, un contrato indefinido, más
de cuatro años de antigüedad en la empresa y con una
ocupación cualificada tienen una menor probabilidad de
abandonar el empleo, mientras que los desempleados
hombres, entre 25 y 34 años, universitarios, percepto-
res de prestaciones por desempleo y que buscan em-
pleo desde hace tres meses o menos exhiben una pro-
babilidad mayor de encontrar un empleo. Por el contra-
rio, si bien el análisis descriptivo ha mostrado que las
probabilidades no condicionadas de transición desde el
empleo difieren entre sectores de actividad, los resulta-
dos obtenidos a partir del modelo de regresión sugieren
que no existe un efecto diferencial, específico, de la ac-
tividad económica una vez que controlamos por las ca-
racterísticas específicas de los trabajadores.

¿Cuál es el efecto del ciclo sobre las probabilidades de
transición? Los resultados indican que las probabilida-
des condicionadas de continuar empleado o de transitar
a la ocupación- en el caso de un individuo desemplea-
do- son significativamente pro cíclicas, mientras que las
de transitar al desempleo (desde la ocupación) o a la
inactivad (desde el desempleo) son ligeramente contra
cíclicas. Cuando diferenciamos por sector de actividad,
solamente el sector primario y las industrias ligeras ex-
hiben una mayor- aunque débil- sensibilidad al ciclo, tanto
si analizamos la probabilidad de continuar empleado,
como la de transitar al desempleo; en cuanto a la proba-
bilidad de transitar a la inactividad, son los asalariados
de la industria pesada y los del sector de otros servicios
los únicos que exhiben una sensibilidad al ciclo mayor.

Por lo tanto, si la economía se desacelera, el modelo
sugiere que se creará menos empleo, tanto porque dis-
minuirán los flujos de entrada, como porque aumenta-
rán los de salida. Las diferencias intersectoriales ven-
drán determinadas por la composición y características
de la población ocupada en cada sector y no por su gra-
do de exposición al ciclo.

Cuando incorporamos las proyecciones de crecimiento
elaboradas por el SEE BBVA al modelo y predecimos
las probabilidades de transición agregadas, obtenemos
que, ceteris paribus, los flujos desde el empleo apenas
se ven afectados por la ralentización económica espe-
rada, tanto en 2007 como en 2008. Sin embargo, los
flujos de entrada, bien desde el empleo, bien desde la
inactividad, exhiben el comportamiento pro cíclico pre-
sumido: si la tasa media de crecimiento del PIB en 2008
disminuye hasta el 2,8%, la probabilidad de entrada a la
ocupación caerá 2,6 pp. Por tanto, el efecto negativo de
la desaceleración económica sobre el empleo vendrá pro-
vocado más por la menor capacidad de absorción del
mercado laboral español que por una intensificación de
los flujos de salida del mismo. Con todo, el balance de
los cambios en las probabilidades predichas se traduci-
rá en una disminución del ritmo de creación de empleo
desde el 3,2% previsto para 2007 hasta una tasa de entre
0,8% y el 3,2% prevista para 2008.

En síntesis, si bien la desaceleración económica en
marcha tendrá repercusiones negativas sobre el ritmo
de creación de empleo de la economía española, la
magnitud del impacto no será dramática. En primer lu-
gar, porque con tasas de crecimiento como las previstas
para 2008, la economía nunca ha destruido empleo. En
segundo lugar, porque los ocupados han mejorado sus
características, especialmente sus dotaciones de capi-
tal humano, en comparación con anteriores períodos de
desaceleración, lo que reducirá su probabilidad de per-
der el empleo –en marzo de 2000 un 10,6% de los ocu-
pados eran licenciados y un 21,8% tenían solamente
estudios primarios frente a un 13,3% y un 12,4% de la
población ocupada respectivamente en marzo 2007. Y
en tercer lugar, porque los trabajadores muestran cierta
versatilidad laboral que les protege del desempleo a tra-
vés de la movilidad intersectorial: los datos muestran que
un 13,6% de los ocupados en los dos primeros trimes-
tres de 2006 han transitado a otro sector en lo que lleva-
mos de 2007.
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Anexo
Transiciones interanuales empleo – inactividad por subgrupos de población. Gráficos A.1-A.7

Fuente: SEE BBVA

Gráfico A.4: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia la inactividad. Por nivel educativo
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Gráfico A.5: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia la inactividad. Por sector de actividad
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Gráfico A.6: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia la inactividad. Por antigüedad
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Gráfico A.7: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia la inactividad. Por nacionalidad

Nacionales
Extranjeros
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Gráfico A.3: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia la inactividad. Por tipo de contrato
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Gráfico A.2: Probabilidades de transición desde el
empleo hacia la inactividad. Por edad
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Gráfico A.1:Probabilidades de transición desde el
empleo hacia la inactividad. Por sexo

m
ar

.9
9

ju
n.

99
se

p.
99

di
c.

99
m

ar
.0

0
ju

n.
00

se
p.

00
di

c.
00

m
ar

.0
1

ju
n.

01
se

p.
01

di
c.

01
m

ar
.0

2
ju

n.
02

se
p.

02
di

c.
02

m
ar

.0
3

ju
n.

03
se

p.
03

di
c.

03
m

ar
.0

4
ju

n.
04

se
p.

04
di

c.
04

m
ar

.0
5

ju
n.

05
se

p.
05

di
c.

05
m

ar
.0

6
ju

n.
06

cambio metodológico ruptura definición desempleado
Hombres Mujeres

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%



19

Transiciones interanuales desempleo – empleo/inactividad por subgrupos de población.
Gráficos A.8-A.15

Fuente: SEE BBVA

Gráfico A.10: Probabilidades de transición desde el
desempleo hacia el empleo. Por nivel educativo
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Gráfico A.11: Probabilidades de transición desde el
desempleo hacia la inactividad. Por sexo
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Gráfico A.9: Probabilidades de transición desde el
desempleo hacia el empleo. Por edad
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Gráfico A.8: Probabilidades de transición desde el
desempleo hacia el empleo. Por sexo
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Gráfico A.15: Probabilidades de transición desde el
desempleo hacia la inactividad. Por nacionalidad

Nacionales
Extranjeros
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Gráfico A.14: Probabilidades de transición desde el
desempleo hacia el empleo. Por nacionalidad

Nacionales
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Gráfico A.13: Probabilidades de transición desde el
desempleo hacia la inactividad. Por nivel educativo
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Gráfico A.12: Probabilidades de transición desde el
desempleo hacia la inactividad. Por edad
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Transiciones interanuales inactividad – empleo/desempleo por subgrupos de población.
Gráficos A.16-A.23

Fuente: SEE BBVA

Gráfico A.23: Probabilidades de transición desde la
inactividad hacia el desempleo. Por nacionalidad

Nacionales
Extranjeros
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Gráfico A.22: Probabilidades de transición desde la
inactividad hacia el empleo. Por nacionalidad

Nacionales
Extranjeros
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Gráfico A.21: Probabilidades de transición desde la
inactividad hacia el desempleo. Por nivel educativo
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Gráfico A.20: Probabilidades de transición desde la
inactividad hacia el desempleo. Por edad
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Gráfico A.19: Probabilidades de transición desde la
inactividad hacia el desempleo. Por sexo
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Gráfico A.18: Probabilidades de transición desde la
inactividad hacia el empleo. Por nivel educativo
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Gráfico A.17: Probabilidades de transición desde la
inactividad hacia el empleo. Por edad
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Gráfico A.16: Probabilidades de transición desde la
inactividad hacia el empleo. Por sexo
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Determinantes de las probabilidades de transición desde el empleo. Efectos marginales (en %)
Empleo→ Empleo (1/3)

Efecto marg. (%) Error est. (robusto) P-valor

Sexo (ref.: Varón)
Mujer -4,001 2,228 0,073

Estado civil (ref.: Casado o viviendo en pareja)
Soltero 1,278 3,423 0,709

Edad (ref.: 16-24 años)
25-34 1,280 2,621 0,625
35-44 2,177 3,548 0,539
45-54 1,865 4,300 0,665
55-64 -6,028 5,013 0,229

Relación con la persona de referencia (ref.: Persona de referencia)
Hijo -0,861 3,333 0,796
Otro 0,916 5,040 0,856

Nivel educativo (ref.: Estudios universitarios)
Sin estudios -5,439 6,620 0,411
Estudios primarios -2,931 3,621 0,418
Estudios secundarios -1,554 3,016 0,606

Tipo de contrato (ref.: Indefinido)
Temporal -5,934 2,774 0,032

Sector institucional (ref.: Público o empresa pública)
Sector privado -0,614 4,375 0,888

Antigüedad en la empresa (ref.: ≥4 años)
<1 mes -15,629 3,324 0,000
≥1 & <3 meses -12,097 3,308 0,000
≥3 & <6 meses -9,082 3,440 0,008
≥6 & <12 meses -7,037 3,618 0,052
≥12 & <18 meses -5,566 3,991 0,163
≥18 & <24 meses -4,892 4,882 0,316
≥24 & <48 meses -3,474 3,619 0,337

Actividad del establecimiento (ref.: Construcción)
Actividad [1] -2,915 4,247 0,492
Actividad [2] -2,685 4,100 0,513
Actividad [3] -0,162 4,731 0,973
Actividad [4] -1,547 4,864 0,750
Actividad [6] -1,181 3,578 0,741
Actividad [7] -0,243 5,724 0,966
Actividad [8] -0,224 4,512 0,960
Actividad [9] 0,158 5,311 0,976
Actividad [10] -2,494 4,340 0,566

Actividad del establecimiento x (tvPIBt+4 - tvPIBt) (ref.: Construcción x dtvPIB)
Actividad [1] X dtvPIB -9,927 4,277 0,020
Actividad [2] X dtvPIB -13,310 4,457 0,003
Actividad [3] X dtvPIB -6,973 5,195 0,179
Actividad [4] X dtvPIB -3,946 5,475 0,471
Actividad [6] X dtvPIB -6,162 3,429 0,072
Actividad [7] X dtvPIB -11,656 5,875 0,047
Actividad [8] X dtvPIB -2,048 4,737 0,666
Actividad [9] X dtvPIB -4,564 3,973 0,251
Actividad [10] X dtvPIB -2,379 4,624 0,607

Ocupado, pero buscando otro empleo (ref.: no está buscando)
Sí -2,626 2,615 0,315

Ocupación principal (ref.: Artesanos y trabajadores cualificados)
FFAA y dirección de empresas -1,515 16,389 0,926
Técnicos y profesionales científicos 2,684 5,802 0,644
Técnicos y profesionales de apoyo 0,679 4,437 0,878
Empleados de tipo administrativo 0,549 4,412 0,901
Servicios de restauración, personales, comercio -0,877 3,795 0,817
Operadores de instalaciones y maquinaria 0,245 3,948 0,950
Trabajadores no cualificados -1,839 3,081 0,551

Indicadores del ciclo
tvPIBt+4 7,017 1,395 0,000
tvPIBt+4 - tvPIBt 3,115 2,611 0,233
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Empleo→ Desempleo (2/3)

Efecto marg. (%) Error est. (robusto) P-valor

Sexo (ref.: Varón)
Mujer 0,914 0,102 0,000

Estado civil (ref.: Casado o viviendo en pareja)
Soltero 0,231 0,153 0,132

Edad (ref.: 16-24 años)
25-34 0,241 0,116 0,038
35-44 0,150 0,156 0,337
45-54 -0,453 0,189 0,017
55-64 -0,647 0,248 0,009

Relación con la persona de referencia (ref.: Persona de referencia)
Hijo 0,719 0,150 0,000
Otro 0,121 0,223 0,586

Nivel educativo (ref.: Estudios universitarios)
Sin estudios 2,428 0,330 0,000
Estudios primarios 1,378 0,169 0,000
Estudios secundarios 0,746 0,136 0,000

Tipo de contrato (ref.: Indefinido)
Temporal 2,620 0,128 0,000

Sector institucional (ref.: Público o empresa pública)
Sector privado 0,500 0,197 0,011

Antigüedad en la empresa (ref.: ≥4 años)
<1 mes 6,379 0,198 0,000
≥1 & <3 meses 5,562 0,183 0,000
≥3 & <6 meses 4,886 0,182 0,000
≥6 & <12 meses 4,110 0,185 0,000
≥12 & <18 meses 3,676 0,200 0,000
≥18 & <24 meses 3,503 0,244 0,000
≥24 & <48 meses 2,716 0,174 0,000

Actividad del establecimiento (ref.: Construcción)
Actividad [1] 0,560 0,201 0,005
Actividad [2] 0,691 0,194 0,000
Actividad [3] -0,736 0,215 0,001
Actividad [4] 0,037 0,225 0,870
Actividad [6] -0,039 0,164 0,814
Actividad [7] -1,043 0,261 0,000
Actividad [8] -0,543 0,205 0,008
Actividad [9] -0,291 0,240 0,225
Actividad [10] -0,472 0,204 0,021

Actividad del establecimiento x (tvPIBt+4 - tvPIBt) (ref.: Construcción x dtvPIB)
Actividad [1] X dtvPIB 0,407 0,192 0,034
Actividad [2] X dtvPIB 0,560 0,201 0,005
Actividad [3] X dtvPIB 0,297 0,236 0,208
Actividad [4] X dtvPIB 0,057 0,248 0,819
Actividad [6] X dtvPIB 0,262 0,155 0,090
Actividad [7] X dtvPIB 0,489 0,266 0,066
Actividad [8] X dtvPIB 0,064 0,214 0,767
Actividad [9] X dtvPIB 0,211 0,180 0,241
Actividad [10] X dtvPIB 0,046 0,208 0,827

Ocupado, pero buscando otro empleo (ref.: no está buscando)
Sí 1,968 0,121 0,000

Ocupación principal (ref.: Artesanos y trabajadores cualificados)
FFAA y dirección de empresas -2,328 0,770 0,003
Técnicos y profesionales científicos -1,482 0,252 0,000
Técnicos y profesionales de apoyo -0,154 0,199 0,438
Empleados de tipo administrativo -0,248 0,198 0,209
Servicios de restauración, personales, comercio 0,211 0,173 0,224
Operadores de instalaciones y maquinaria -0,141 0,178 0,428
Trabajadores no cualificados 0,761 0,142 0,000

Indicadores del ciclo
tvPIBt+4 -0,295 0,063 0,000
tvPIBt+4 - tvPIBt -0,132 0,118 0,264
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Empleo→Inactividad (3/3)

Efecto marg. (%) Error est. (robusto) P-valor

Sexo (ref.: Varón)
Mujer 1,746 0,150 0,000
Estado civil (ref.: Casado o viviendo en pareja)
Soltero -1,609 0,223 0,000
Edad (ref.: 16-24 años)
25-34 -1,678 0,188 0,000
35-44 -2,451 0,247 0,000
45-54 -0,930 0,274 0,001
55-64 4,973 0,331 0,000
Relación con la persona de referencia (ref.: Persona de referencia)
Hijo -0,579 0,228 0,011
Otro -1,127 0,348 0,001
Nivel educativo (ref.: Estudios universitarios)
Sin estudios -0,557 0,482 0,248
Estudios primarios -0,133 0,248 0,592
Estudios secundarios -0,002 0,204 0,991
Tipo de contrato (ref.: Indefinido)
Temporal 0,162 0,181 0,370
Sector institucional (ref.: Público o empresa pública)
Sector privado -0,367 0,275 0,183
Antigüedad en la empresa (ref.: ≥4 años)
<1 mes -3,071 0,266 0,000
≥1 & <3 meses -2,909 0,242 0,000
≥3 & <6 meses -3,244 0,242 0,000
≥6 & <12 meses -2,888 0,254 0,000
≥12 & <18 meses -3,108 0,289 0,000
≥18 & <24 meses -3,341 0,345 0,000
≥24 & <48 meses -2,523 0,234 0,000
Actividad del establecimiento (ref.: Construcción)
Actividad [1] 1,228 0,303 0,000
Actividad [2] 0,864 0,295 0,003
Actividad [3] 1,430 0,322 0,000
Actividad [4] 1,176 0,333 0,000
Actividad [6] 1,061 0,255 0,000
Actividad [7] 1,991 0,370 0,000
Actividad [8] 1,157 0,309 0,000
Actividad [9] 0,395 0,354 0,265
Actividad [10] 2,663 0,297 0,000
Actividad del establecimiento x (tvPIBt+4 - tvPIBt) (ref.: Construcción x dtvPIB)
Actividad [1] X dtvPIB -0,107 0,293 0,714
Actividad [2] X dtvPIB -0,251 0,305 0,410
Actividad [3] X dtvPIB -0,161 0,348 0,643
Actividad [4] X dtvPIB 0,787 0,368 0,033
Actividad [6] X dtvPIB -0,141 0,244 0,565
Actividad [7] X dtvPIB -0,211 0,387 0,585
Actividad [8] X dtvPIB 0,139 0,320 0,663
Actividad [9] X dtvPIB -0,237 0,273 0,386
Actividad [10] X dtvPIB 0,385 0,295 0,193
Ocupado, pero buscando otro empleo (ref.: no está buscando)
Sí -1,645 0,198 0,000
Ocupación principal (ref.: Artesanos y trabajadores cualificados)
FFAA y dirección de empresas 4,669 0,986 0,000
Técnicos y profesionales científicos 0,074 0,370 0,840
Técnicos y profesionales de apoyo -0,338 0,289 0,242
Empleados de tipo administrativo -0,038 0,290 0,896
Servicios de restauración, personales, comercio 0,367 0,252 0,146
Operadores de instalaciones y maquinaria 0,041 0,255 0,871
Trabajadores no cualificados 0,147 0,213 0,491
Indicadores del ciclo
tvPIBt+4 0,128 0,086 0,137
tvPIBt+4 - tvPIBt 0,065 0,201 0,745

No. de transiciones 420939
No. de individuos 249049
Log. de pseudoverosimilitud -133604,540 Prob > chi2 0,000
Wald chi2 (100) 19048,64
Pseudo R2 0,117
% obs. correctamente predichas 91%

Notas: Actividad del establecimiento: [1] Agricultura, silvicultura y pesca (CNAE-93: 01, 02 y 05);  [2] Industria de la alimentación, textil, del cuero, de la madera y del
papel (CNAE-93: del 15 al 22); [3] Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, transformación del caucho, metalurgia, energía y agua (CNAE-93: del
10 al 14, del 23 al 28, 40 y 41); [4] Construcción de maquinaria, equipo eléctrico, material de transporte, industrias manufactureras diversas (CNAE-93: del 29 al 37);
[6] Comercio y hostelería (CNAE-93: 50, 51, 52 y 55); [7] Transporte (CNAE-93: del 60 al 64); [8] Intermediación financiera, actividades inmobiliarias (CNAE-93: del
65 al 67 y del 70 al 74); [9] Administración pública, educación y actividades sanitarias (CNAE-93: 75, 80 y 85); [10] Otros servicios  (CNAE-93: del 90 al 93, 95 y 99).
Las regresiones han sido realizadas tanto por subperiodos, como para la totalidad del ámbito temporal analizado incluyendo identificadores de los cambios de
naturaleza estructural que tuvieron lugar en la EPA en 1/2001 y en 1/2005.
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Determinantes de las probabilidades de transición desde el desempleo. Efectos marginales (en %)
Desempleo → Desempleo

Efecto marg. (%) Error est. (robusto) P-valor

Sexo (ref.: Varón)
Mujer 2,321 0,549 0,000

Estado civil (ref.: Casado o viviendo en pareja)
Soltero 0,296 0,961 0,758

Edad (ref.: 16-24 años)
25-34 2,978 0,752 0,000
35-44 6,218 0,958 6,490
45-54 8,086 1,111 0,000
55-64 3,734 1,423 0,009

Nivel educativo (ref.: Estudios universitarios)
Sin estudios 7,880 1,782 0,000
Estudios primarios 4,850 0,852 0,000
Estudios secundarios 3,602 0,692 0,000

Relación con la persona de referencia (ref.: Persona de referencia)
Hijo 3,287 0,995 0,001
Otro 1,816 1,495 0,224

Percepción de prestación por desempleo
Sí -1,000 0,650 0,124

Tiempo buscando empleo (ref.: <1 mes)
≥1 & <3 meses 3,843 1,101 0,000
≥3 & <6 meses 7,792 1,077 0,000
≥6 & <12 meses 10,729 1,140 0,000
≥12 & <18 meses 12,110 1,250 0,000
≥18 & <24 meses 11,087 1,419 0,000
≥24 & <48 meses 15,988 1,172 0,000
≥48 meses 19,611 1,162 0,000

Indicadores del ciclo
tvPIBt+4 1,909 0,348 0,000
tvPIBt+4 - tvPIBt -0,683 0,305 0,025

Efecto marg. (%) Error est. (robusto) P-valor

Sexo (ref.: Varón)
Mujer -20,807 0,803 0,000

Estado civil (ref.: Casado o viviendo en pareja)
Soltero 8,249 1,361 0,000

Edad (ref.: 16-24 años)
25-34 3,662 1,012 0,000
35-44 -2,952 1,315 0,025
45-54 -10,481 1,566 0,000
55-64 -35,022 2,148 0,000

Nivel educativo (ref.: Estudios universitarios)
Sin estudios -25,381 2,733 0,000
Estudios primarios -16,447 1,223 0,000
Estudios secundarios -9,903 0,977 0,000

Relación con la persona de referencia (ref.: Persona de referencia)
Hijo -0,865 1,415 0,541
Otro 2,872 2,134 0,178

Percepción de prestación por desempleo
Sí 7,506 0,911 0,000

Tiempo buscando empleo (ref.: <1 mes)
≥1 & <3 meses -3,354 1,366 0,014
≥3 & <6 meses -9,693 1,348 0,000
≥6 & <12 meses -13,150 1,450 0,000
≥12 & <18 meses -16,885 1,620 0,000
≥18 & <24 meses -22,903 1,909 0,000
≥24 & <48 meses -25,513 1,603 0,000
≥48 meses -36,260 1,688 0,000

Indicadores del ciclo
tvPIBt+4 1,374 0,483 0,004
tvPIBt+4 - tvPIBt 1,632 0,439 0,000

Desempleo → Empleo
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Efecto marg. (%) Error est. (robusto) P-valor

Sexo (ref.: Varón)
Mujer 10,448 0,428 0,000

Estado civil (ref.: Casado o viviendo en pareja)
Soltero -4,924 0,778 0,000

Edad (ref.: 16-24 años)
25-34 -4,309 0,610 0,000
35-44 -2,825 0,770 0,000
45-54 0,122 0,860 0,887
55-64 14,605 1,020 0,000

Nivel educativo (ref.: Estudios universitarios)
Sin estudios 7,683 1,310 0,000
Estudios primarios 5,570 0,681 0,000
Estudios secundarios 2,989 0,581 0,000

Relación con la persona de referencia (ref.: Persona de referencia)
Hijo -1,925 0,817 0,018
Otro -3,012 1,188 0,011

Percepción de prestación por desempleo
Sí -3,629 0,526 0,000

Tiempo buscando empleo (ref.: <1 mes)
≥1 & <3 meses -0,897 0,865 0,300
_3 & <6 meses -0,173 0,853 0,840
_6 & <12 meses -0,310 0,896 0,729
_12 & <18 meses 0,787 0,965 0,415
_18 & <24 meses 4,501 1,094 0,000
_24 & <48 meses 2,683 0,918 0,003
_48 meses 5,634 0,897 0,000

Indicadores del ciclo
tvPIBt+4 -1,808 0,264 0,000
tvPIBt+4 - tvPIBt -0,248 0,247 0,315

No. de transiciones 70211
No. de individuos 52529
Log. de pseudoverosimilitud -71251,239 Prob > chi2 0,000
Wald chi2 (100) 3732,55
Pseudo R2 0,0507
% obs. correctamente predichas 57%

Notas: Las regresiones han sido realizadas tanto por subperiodos, como para la totalidad del ámbito temporal analizado incluyendo identificadores de los cambios
de naturaleza estructural que tuvieron lugar en la EPA en 1/2001 y en 1/2005.

Desempleo → Inactividad (continuación)
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Determinantes de las probabilidades de transición desde la inactividad. Efectos marginales (en %)
Inactividad→ Inactividad

Efecto marg. (%) Error est. (robusto) P-valor

Sexo (ref.: Varón)
Mujer 3,236 1,473 0,028

Estado civil (ref.: Casado o viviendo en pareja)
Soltero -4,444 3,465 0,200

Edad (ref.: 16-24 años)
25-34 -8,095 1,938 0,000
35-44 -0,402 2,710 0,882
45-54 6,350 3,347 0,058
55-64 15,327 4,225 0,000

Nivel educativo (ref.: Estudios universitarios)
Sin estudios 11,051 6,530 0,091
Estudios primarios 7,466 2,323 0,001
Estudios secundarios 7,265 1,813 0,000

Relación con la persona de referencia (ref.: Persona de referencia)
Hijo 1,199 3,559 0,736
Otro -0,193 4,544 0,966

Indicadores del ciclo
tvPIBt+4 3,091 0,853 0,000
tvPIBt+4 - tvPIBt -14,271 0,819 0,000

Efecto marg. (%) Error est. (robusto) P-valor

Sexo (ref.: Varón)
Mujer -3,113 0,166 0,000

Estado civil (ref.: Casado o viviendo en pareja)
Soltero 2,819 0,387 0,000

Edad (ref.: 16-24 años)
25-34 3,316 0,236 0,000
35-44 -0,826 0,302 0,006
45-54 -4,792 0,347 0,000
55-64 -12,644 0,405 0,000

Nivel educativo (ref.: Estudios universitarios)
Sin estudios -11,423 0,600 0,000
Estudios primarios -5,410 0,243 0,000
Estudios secundarios -4,388 0,205 0,000

Relación con la persona de referencia (ref.: Persona de referencia)
Hijo -1,361 0,398 0,001
Otro -0,036 0,511 0,945

Indicadores del ciclo
tvPIBt+4 -0,293 0,094 0,002
tvPIBt+4 - tvPIBt 1,301 0,091 0,000

Inactividad→ Empleo
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Efecto marg. (%) Error est. (robusto) P-valor

Sexo (ref.: Varón)
Mujer 1,464 0,146 0,000

Estado civil (ref.: Casado o viviendo en pareja)
Soltero -0,070 0,323 0,829

Edad (ref.: 16-24 años)
25-34 1,400 0,199 0,000
35-44 1,292 0,255 0,000
45-54 0,452 0,298 0,129
55-64 -0,664 0,353 0,060

Nivel educativo (ref.: Estudios universitarios)
Sin estudios 1,346 0,464 0,004
Estudios primarios 0,468 0,209 0,025
Estudios secundarios -0,008 0,172 0,962

Relación con la persona de referencia (ref.: Persona de referencia)
Hijo 0,762 0,326 0,020
Otro 0,192 0,415 0,643

Indicadores del ciclo
tvPIBt+4 0,034 0,085 0,688
tvPIBt+4 - tvPIBt -0,028 0,078 0,721

No. de transiciones 333618
No. de individuos 198697
Log. de pseudoverosimilitud -167238,480
Wald chi2 (26) 11762,63 Prob > chi2 0,000
Pseudo R2 0,087
% obs. correctamente predichas 85%

Notas: Las regresiones han sido realizadas tanto por subperiodos, como para la totalidad del ámbito temporal analizado incluyendo identificadores de los
cambios de naturaleza estructural que tuvieron lugar en la EPA en 1/2001 y en 1/2005.

Inactividad→ Desempleo (continuación)
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