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Resumen: (mínimo 1500 palabras) 

La pandemia ha pasado de ser una crisis sanitaria a la peor recesión económica y 

laboral desde la Segunda Guerra Mundial (ILO, 2020). Los estudios disponibles 

sobre sus efectos parecen coincidir en el carácter asimétrico de su impacto, siendo 

los países y segmentos de población más vulnerables los más afectados (Fana et al., 

2020). 

 

La crisis del COVID-19 ha agravado los desafíos estructurales preexistentes y los 

déficits de trabajo decente dentro de las distintas regiones del mundo, provocando 

así mayores desigualdades entre las mismas. Si bien muchos impactos de la crisis 

en el mercado laboral son comunes a todas las regiones, su dimensión y alcance, así 

como los ajustes resultantes, han variado significativamente como resultado de 

factores contextuales e institucionales. Así, la especialización productiva de los 

países ha determinado la intensidad de los efectos económicos de esta recesión. Un 

ejemplo de ello lo encontramos en Europa, donde la crisis ha tenido un impacto 

grave pero heterogéneo en los distintos países y sectores. Los países que dependen 

de actividades de servicios de baja productividad y que poseen una baja 

proporción de empleo público están siendo los más afectados. Una encuesta 

realizada por Eurofound (2020) muestra que el porcentaje de personas que ha 

informado sobre una reducción de su jornada laboral durante la pandemia está 

por encima de la media europea en todos los países mediterráneos. Estos 

resultados están en línea con las estimaciones de (Fana et al., 2020), que muestran 

que el porcentaje de empleo en los sectores que han permanecido inactivos durante 

la crisis es más alto en algunos países mediterráneos (Malta, Chipre, España, 

Grecia e Italia) e Irlanda. En conclusión, dentro de Europa, los países del 

Mediterráneo están siendo los más afectados por las implicaciones laborales de la 
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pandemia. En este sentido, el caso de España resulta bastante interesante porque 

es el país europeo que registra una mayor caída del PIB y las mayores tasas de 

incidencia, hospitalización y muerte por COVID-19 en el año 2020. Además, la 

fuerte dependencia económica del turismo y otras actividades muy afectadas por 

las restricciones de movilidad, así como el predominio de pequeñas empresas con 

reservas financieras limitadas y la debilidad de su posición fiscal inicial, han 

limitado mucho su capacidad de respuesta dando lugar a un deterioro importante 

de sus indicadores económicos y laborales (de la Fuente, 2021). 

 

Por otro lado, los efectos de la pandemia han recaído de forma desproporcionada 

en grupos ya vulnerables (OECD, 2021). La naturaleza profundamente sectorial de 

la crisis y las diferencias en la protección que ofrecen los distintos tipos de empleos 

han hecho que algunos tengan que soportar la mayor parte de la carga en términos 

de pérdidas de empleos y reducción del tiempo de trabajo. Estudios recientes han 

demostrado que el colectivo joven ha sido el más afectado por las enormes 

consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria (ILO, 2021). La mayor 

gravedad del impacto sobre este grupo se debe, principalmente, a tres motivos: 

interrupciones en la educación, la capacitación y el aprendizaje basado en el 

trabajo; mayores dificultades para los jóvenes que buscan trabajo y los nuevos 

entrantes en el mercado laboral; y pérdidas de empleo e ingresos, junto con el 

deterioro de la calidad del trabajo. La sobrerrepresentación de jóvenes en ciertos 

sectores especialmente afectados por las medidas de confinamiento los ha hecho 

desproporcionadamente vulnerables a la disminución de las horas de trabajo, los 

ingresos y el empleo. A la luz de la grave situación económica y del mercado 

laboral, la salud mental y el bienestar de la juventud también se han visto 

gravemente afectados (ILO, 2020; OECD, 2020). 

 

En España la situación laboral de la juventud está marcada por la precariedad 

desde la crisis financiera del 2008. Desempleo, desajuste entre habilidades 

adquiridas y habilidades utilizadas en el trabajo, así como la incidencia de la 

denominada “gig economy” son algunos de los elementos que han caracterizado la 

trayectoria laboral de la juventud española desde entonces. Al estar en una 

situación de vulnerabilidad, la llegada de la pandemia les ha afectado 

especialmente dando lugar a pérdidas de empleo que se han traducido, 

principalmente, en un incremento de la inactividad (ILO, 2021). Por tanto, el 

análisis del desempleo proporciona solo una visión parcial del impacto de la crisis 

del COVID-19 en los jóvenes, confirmando la necesidad de un seguimiento más 

amplio de los resultados del mercado laboral para este grupo, incluyendo la 

subutilización de la mano de obra y la calidad del empleo. Por todo ello, con el 

objetivo de comprobar si la pandemia ha modificado la estructura de participación 

laboral de la juventud española, en este artículo se analizan los determinantes de la 

segregación laboral del colectivo bajo una perspectiva macroeconómica durante el 

periodo 2005-21. Para ello se han considerado jóvenes a aquellas personas con 

edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, utilizando como fuente de datos 

segundos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (EPA), por ser los menos 

afectados por variaciones estacionales y los más semejantes a la media anual.  

 

Para profundizar en la realidad laboral del colectivo se analizan sus niveles de 

segregación bajo un enfoque espacio-temporal a través del cual se pretende 

determinar qué características territoriales inciden más en los niveles de 

segregación juvenil. Para ello se calculan los índices de segregación joven de las 

distintas comunidades españolas y se introducen como variable dependiente en un 

modelo de datos de panel, donde se estudia su relación con ciertos aspectos 



macroeconómicas que caracterizan la estructura del mercado laboral de cada 

comunidad (participación femenina, tasa de paro, tasa de empleo, tasa NiNi, 

porcentaje de personas con estudios superiores, tasa bruta de inmigración, 

especialización laboral por sectores principales…).  Este enfoque se hace necesario 

debido a que la crisis sanitaria generada por la COVID-19 ha venido acompañada 

de una crisis económica y social con severos efectos a escala internacional, nacional 

y regional. La recesión provocada por la pandemia en todos estos niveles ha 

inducido importantes rupturas en los equilibrios económicos y sociales, reflejadas 

en los cambios en las tasas de desempleo, salarios, transporte, cadenas globales de 

suministro, clima y medio ambiente (Goschin & Constantin, 2021). El análisis de la 

primera ola indica un impacto geográfico desigual de la crisis sanitaria, con 

mayores variaciones dentro de los países en comparación con las variaciones entre 

países (Bailey et al., 2020). Este es el resultado de diferencias significativas en las 

respuestas regionales y locales a la crisis a pesar de la naturaleza global del shock 

pandémico. La heterogeneidad espacial dentro de los países tiene múltiples fuentes, 

tales como: la especialización económica de las regiones, las existencias de capital 

humano, la división entre negocios esenciales y no esenciales y la duración del 

confinamiento, la naturaleza estacional de diversos negocios (por ejemplo, el 

turismo de playa), orientación comercial, cumplimiento de movilidad y 

aislamiento, etc. Por tanto, este estudio se realiza con la finalidad de identificar en 

qué comunidades españolas la participación laboral juventud ha sido más 

vulnerable a la pandemia (o más resiliente), así como las características del 

mercado laboral que fomentan (o reducen) dicha vulnerabilidad. 

 

Para medir la segregación joven en las distintas comunidades españolas se utiliza 

la metodología desarrollada por Alonso-Villar & del Río Otero (2010) porque 

permite medir la segregación de cualquier grupo (o subgrupo) poblacional dentro 

de un contexto multigrupo. Para hacer esto, compararemos la distribución del 

grupo de interés con la distribución del empleo total. Así, siguiendo el enfoque 

eveness, estableceremos que un grupo está segregado siempre y cuando esté sobre-

representado en algunas ocupaciones y sub-representado en otras, en comparación 

con la distribución del empleo total de la economía a través de las ocupaciones. 

Para medir hasta qué punto la distribución ocupacional del grupo de estudio se 

aparta de la estructura ocupacional de la economía se pueden realizar 

adaptaciones de los índices tradicionalmente empleados tales como el índice de 

disimilitud (Duncan & Duncan, 1955), el índice de Gini (Silber, 1989), la familia de 

índices de Theil (1967) o el índice de Kakwani (1976), entre otros. No obstante, en 

este artículo se emplea, principalmente, la adaptación/variación del índice de 

disimilitud por ser uno de los más difundidos dentro de la literatura especializada 

(Dueñas Fernández & Llorente Heras, 2020). De hecho, gran parte de las medidas 

existentes para cuantificar la segregación derivan de él. Dicha adaptación recibe el 

nombre de índice local Dg (Alonso-Villar & del Río Otero, 2010) y se expresa 

mediante la siguiente notación: 
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  hace referencia al número de trabajadores del grupo g en la ocupación j; 

𝐂𝐠 = ∑ 𝐜𝐣
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𝐣  es el número total de trabajadores del grupo g en la economía; 𝒕𝒋 

designa el número total de trabajadores en la ocupación j; y 𝐓 = ∑ 𝐭𝐣𝐣  es el total de 

empleo. Los valores resultantes del índice Dg oscilarán entre 0 (sin segregación) y 1 

(segregación completa) y una de sus principales ventajas es su clara interpretación 

estadística: un valor de 0,2 significa que el 20% de las personas que pertenecen al 



grupo estudiado tendrían que cambiar de ocupación para no tener segregación, sin 

alterar la estructura ocupacional de la economía de referencia (del Río Otero & 

Alonso-Villar, 2019). 

Esta medida se aplica a los datos de empleo de los distintos grupos de interés 

ordenados en base a la Clasificación Nacional de Ocupaciones del año 2011 (CNO-

11) a dos dígitos, la cual contiene 62 categorías ocupacionales (sin considerar las 

ocupaciones militares). 

Por su parte, para el cálculo de las variables independientes se utilizan las 

definiciones generales establecidas por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). 
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