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Unión Profesional, como asociación que agrupa a la mayoría de los
Consejos Generales y Superiores de Colegios Profesionales y Colegios Pro-
fesionales de ámbito estatal, tuvo la iniciativa de proyectar un estudio sobre
el impacto de las profesiones colegiadas en la Economía y en el Empleo.

El Instituto de Estudios Económicos y Servilab han elaborado, con la
colaboración de Unión Profesional, esta obra que muestra aquellos pará-
metros medibles en cuanto al impacto del sector de la profesión cole-
giada en la Economía y en el Empleo. 

Además de los índices económicos y de empleo, el ejercicio de la pro-
fesión es algo más: es un fenómeno incardinado en el tejido social y que
está presente, a veces calladamente, detrás de la actividad de cualquier
tipo de empresas, organizaciones o instituciones. Detrás está un profesional
que ejecuta sus actos con independencia y responsabilidad, que son de
gran relevancia para la ciudadanía y la sociedad en su conjunto, con la
garantía del control deontológico atribuido a los Colegios Profesionales.

Nota Introductoria





El ejercicio de las profesiones colegiadas en España, así como las acti-
vidades y funciones  de sus Colegios y Consejos Generales, han mereci-
do escasa atención por parte de los estudiosos, salvo muy significadas
excepciones.

Sin embargo, tanto las profesiones colegiadas como las ahora deno-
minadas Administraciones Corporativas que las acogen pueden presumir
de un espléndido presente que en absoluto desmerece del glorioso pa-
sado secular en el que proveyeron, ellos solos, a la sociedad y a los indi-
viduos que la integraban de la propia prestación profesional, absoluta-
mente imprescindible en la evolución cultural de la humanidad, y, desde
luego, de nuestra Europa en permanente construcción.

En los últimos años, y en casi todas las ocasiones con el aliento de
Unión Profesional, prestigiosos juristas y sociólogos han analizado y jus-
tificado, legal y socialmente, tanto la vigencia de las profesiones colegiadas
en nuestro Estado democrático, social y de derecho, como su perfecto
ensamblaje en el proyecto europeo que queremos liderar también los espa-
ñoles desde las profesiones colegiadas. Pero es necesario mucho más.

Quiero pensar que hemos desterrado para siempre el rancio complejo
del pecado corporativo que tanto daño ha hecho hacia dentro de las cor-
poraciones y hacia fuera. Y es hora de proclamar a los cuatro vientos lo
que somos y queremos ser.

En consecuencia, bien sentada la constitucionalidad de las peculiari-
dades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejer-
cicio de las profesiones tituladas (Art. 36 CE), procede aflorar la verdade-
ra trascendencia de lo profesional en la construcción del Estado de Derecho,
de la democracia, de los derechos fundamentales y de la paz social.

Prólogo



No resultará fácil la encomienda. Y no solo por los menguados medios
económicos de nuestra institución, sino porque valores como la confian-
za, la independencia, la libertad, la entrega, la abnegación, la discreción,
la probidad o la diligencia son de muy difícil estimación.

Por muy contradictorio que pueda parecer, hemos querido evidenciar
ahora la importancia de nuestras muy solidarias, humanitarias y, en
muchas ocasiones, altruistas profesiones, en términos y conforme a los
parámetros económicos, para que se nos pueda conocer, comprender y
apreciar desde un lenguaje del que todo el mundo entiende, en una socie-
dad materialista, para bien y para mal.

La presente obra se propone analizar, en la medida de lo posible, el
impacto que tienen las profesiones colegidas en la economía española y
en el empleo. Han sido el Instituto de Estudios Económicos y Servilab
las entidades que han elaborado, con la colaboración de Unión Profe-
sional, esta obra pionera, no sólo en España sino también en Europa, que
nos viene a mostrar la trascendencia económica y laboral del ejercicio de
las profesiones colegiadas.

Es este Estudio un primer paso que servirá para otros trabajos que pue-
dan desarrollarse por iniciativa del propio sector de los colectivos profe-
sionales o de las autoridades nacionales o comunitarias, pues, pese a tener
las profesiones y sus colegios una larga tradición en nuestro país y en
nuestro entorno cultural, lo cierto es que su implantación y función social
ha experimentado un vertiginoso avance que nos sitúa ante el reto de
cumplir el compromiso social atribuido por las leyes y el devenir social
y posicionar así el sector en ámbitos geográficos más amplios, lo que requie-
re conocer, con la mayor concreción posible, su contribución al funcio-
namiento de la sociedad, y de esta forma cuantificar unos servicios pro-
fesionales a los que habría que sumar, como valor añadido diferencial e
intangible, la relación de confianza entre el profesional y el cliente.

CARLOS CARNICER DÍEZ

Presidente de Unión Profesional
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Parte I

Introducción





I. LAS PROFESIONES REGULADAS EN EL MARCO
DE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA

Y SOCIAL ESPAÑOLA

Durante las últimas décadas España ha experimentado una serie
de transformaciones de gran calado que han modificado profundamente
sus características económicas y sociales básicas. Así, en los inicios del
nuevo milenio, la economía española es la propia de un país desa-
rrollado, intensamente terciarizada, inmersa en los procesos de glo-
balización, de incorporación de tecnologías de la información y de la
comunicación y generadora de un nivel medio de ingresos por per-
sona alto en términos comparativos. 

Este relevante fenómeno de terciarización se hace patente desde
muy distintos frentes, entre ellos la producción y el empleo. Así, en
2003, el sector servicios supone el 67,96 por ciento del valor añadido
bruto a precios básicos (según los datos de avance de la Contabilidad
Nacional de España, base 95), habiendo ganado más de 10 puntos por-
centuales en los últimos 25 años. Desde el punto de vista del empleo,
la terciarización se ha manifestado en un rápido crecimiento de la ocu-
pación en los servicios, que ha ido ganando peso en el conjunto de
la fuerza laboral española, en detrimento del empleo en la industria
y en la agricultura. En 2004 cerca de 11 millones de personas estaban

CAPÍTULO PRIMERO
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empleadas en el sector servicios y suponían casi el 65 por ciento del
empleo total (datos de la Encuesta de Población Activa, 2.º trimestre
de 2004)1. 

Además, incluso en los sectores no terciarios, los empleados rea-
lizan cada vez más ocupaciones y tareas de servicios. De hecho, desde
una perspectiva general, en España se produce un proceso de susti-
tución del empleo manual cualificado de la agricultura y de la indus-
tria por otro de definición no manual vinculado a las actividades de
servicios (Cuadrado e Iglesias, 2003), que muestran esta creciente
demanda de ocupaciones pertenecientes a este sector por parte de las
empresas de todas las ramas productivas. 

En este contexto de economía terciarizada, de intensa globaliza-
ción y de ciudadanos más formados, con altos niveles de capacidad
adquisitiva y cada vez más exigentes, la disponibilidad de una oferta
amplia y variada de servicios de calidad y de elevado valor añadido
se convierte en un elemento fundamental. De esta forma, las profe-
siones liberales son un sector clave para la economía española y, como
señala la Comisión Europea, también para la economía europea2.

Los profesionales, como proveedores de servicios cualificados tanto
a los consumidores finales como a las empresas, desempeñan una fun-
ción crucial en cualquier sociedad moderna, en un doble sentido al
menos. Por una parte, a través de ganancias de eficacia en las empre-
sas que los usan y, por otra, como vía de mejora del bienestar de los
ciudadanos que los disfrutan. 

Así, la Comisión Europea destaca en su Informe sobre la com-
petencia en los servicios profesionales: «Los servicios profesionales
juegan un papel importante en la mejora de la competitividad de la
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1 Para comprender este fenómeno debe tenerse en cuenta que buena parte de los servicios
que demandan y utilizan las empresas no desembocan en un aumento de su volumen de empleo
generado, sino que se contratan fuera de la empresa a otras empresas especializadas. Ello se
produce en parte por la existencia de una demanda creciente de nuevos servicios y en parte
por el creciente proceso de externalización de éstos, dando lugar al conocido fenómeno de out-
sourcing. En definitiva, y cada vez más, los servicios forman parte de los inputs de las empre-
sas no terciarias que elevan el empleo en otras empresas terciarias.

2 Véase COMISIÓN EUROPEA (2005): Servicios profesionales - Prosecución de la reforma. Segui-
miento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales, COM (2004) 83, de 9 de
febrero de 2004. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas, 5-9-2005.



economía europea ya que constituyen aportaciones para la econo-
mía y la actividad empresarial, de tal modo que su calidad y com-
petitividad producen importantes efectos colaterales. Los servicios pro-
fesionales también son importantes debido a su importancia directa
para los consumidores» (Comisión Europea, 2004a).

En definitiva, los profesionales prestan servicios que son produc-
tos finales para las familias o inputs que son muy importantes para
las empresas, y, en muchos casos, productos que se dirigen tanto a
unas como a otras. Dentro de los profesionales que prestan servicios
a las familias se puede mencionar, sólo a modo de ejemplo, a los médi-
cos, enfermeros, farmacéuticos, arquitectos, abogados o psicólogos,
que pueden desempeñar un papel fundamental para mejorar la cali-
dad de vida y el bienestar de las personas (mejor estado de salud físi-
co y mental, justicia, confort, etc.)3. Entre los que prestan sus servi-
cios a las empresas encontramos también una gama muy variada de
profesionales, entre ellos los ingenieros, físicos, químicos, matemáti-
cos, analistas de sistemas, abogados, economistas, biólogos y veteri-
narios, por citar sólo algunos, cuya función es básica para el aumen-
to de la competitividad y de la eficiencia del tejido empresarial4. 

En general, todos los servicios profesionales producen efectos cola-
terales que abarcan a todos los sectores económicos, por lo que su
abundancia, calidad y competitividad contribuyen a la actividad empre-
sarial y a la economía en general.

El sector de las profesiones colegiadas abarca tanto actividades de
larga tradición —las de abogados y médicos, por ejemplo— como otras
muy novedosas —de profesionales de la informática—, aunque en todos
los casos el contenido de los servicios que prestan se modifica y actua-
liza de continuo, puesto que las necesidades de los demandantes se
van modificando y los avances tecnológicos van abriendo nuevas
posibilidades5. También es común a todas ellas la naturaleza avanzada,
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3 La creciente demanda de servicios —a menudo prestados por profesionales— por parte
de las familias españolas se ilustra en MAÑAS (dir.) (2002).

4 Algunos trabajos que cabe citar en esta línea son los de RUBALCABA (2001), RUBALCABA (1999),
y CUADRADO y RUBALCABA (2000).

5 Un ejemplo de lo anterior es el caso de una profesión tan tradicional como la de médico,
y, sin embargo, una consulta o una intervención quirúrgica de hoy tienen muy poco que ver
con las de hace tan sólo un par de décadas.



sofisticada y muy personalizada, en general, de los servicios presta-
dos. El ejercicio de una actividad profesional requiere la disponibili-
dad de una cualificación del más alto nivel y de un tipo de formación
muy específica y especializada. En general, los profesionales actúan
para resolver cuestiones particulares y muy concretas que afectan a
quienes demandan sus servicios6. 

La actividad profesional se basa sobre todo en el capital huma-
no que puede aportar el profesional, y, en consecuencia, el producto
que genera es intangible en la mayor parte de los casos7; de ahí que
la calidad sea muy difícil de valorar por los usuarios de los servi-
cios, dado su carácter tan específico y complejo, posiblemente sólo
al alcance de otros profesionales de su especialidad y nivel forma-
tivo. Ante tales características, los productos que resultan de este ejer-
cicio profesional serán difícilmente estandarizables, con la dificul-
tad que de ello se deriva a efectos de tratar de compararlos en términos
de cantidad, calidad y precio. Por su especificidad, resultan difícil-
mente sustituibles. 

El mercado de servicios profesionales es, así, un mercado con infor-
mación asimétrica. A este fallo de mercado, que es uno de los prin-
cipales motivos que justificarían la intervención y la necesidad de
una regulación específica de estas actividades, hay que añadir otros
dos. Por un lado, la posible existencia de externalidades negativas;
es decir, la actividad que desarrolla el profesional a petición de un
cliente puede tener efectos negativos sobre terceras personas que,
sin embargo, no son tenidas en cuenta por el oferente o el deman-
dante (pensemos, por ejemplo, en el perjuicio que una mala audi-
toría podría ocasionar a los acreedores o a los accionistas de una
empresa). Por otro lado, algunas de estas actividades son provee-
doras de «bienes públicos» porque son productos valiosos para la socie-
dad en general, como la salud o la justicia, y el mercado no genera
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6 Señala DE MIGUEL (2004) que «se paga un acto único, un poco como cuando se adquiere
un objeto artístico. Ese objeto no es reproducible en serie, y, por tanto, su valor intrínseco está
potenciado por el concepto de pieza única».

7 Una característica muy marcada de la actividad de los profesionales es la necesidad de
realizar una continua actualización de sus conocimientos para incorporar los avances e inno-
vaciones en la materia de su especialidad.



los incentivos suficientes para producir una cantidad óptima desde
el punto de vista social. 

En la medida en que estos tres fallos estén presentes, el mercado
resulta incapaz por sí mismo de asignar los recursos de la manera más
eficiente posible (producir la cantidad óptima de estos servicios y al
precio óptimo). Asimismo, los citados fallos han llevado a que, en la
práctica y de modo histórico, la actuación de estos profesionales haya
sido objeto de regulación, tanto por parte de los gobiernos como de
los propios profesionales (organismos autorreguladores). Éstos son tam-
bién los argumentos que han sido empleados para la creación y el
funcionamiento de los Colegios Profesionales en nuestro país, y han
desembocado en la regulación a través del establecimiento de unas
normas para el ejercicio de la profesión, como, por ejemplo, las ele-
vadas credenciales educativas y formativas que se requieren para ejer-
cer dichas profesiones, en forma de títulos oficialmente reconocidos,
y la imposición de códigos deontológicos. 

En general, el sector profesional se caracteriza en toda Europa por
su elevada regulación, la cual se justifica en la necesidad de protec-
ción a los usuarios y, como señala la Comisión Europea, procede de
una mezcla de normativa estatal, autorregulación, costumbre y prác-
tica desarrolladas a lo largo de los años8. Esta regulación está siendo
objeto de debate y revisión y es uno de los aspectos que están en el
punto de mira de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, en la
idea de revisarla para evitar trabas innecesarias en la actividad eco-
nómica (el Informe Kok, de noviembre de 2004, destaca la impor-
tancia de liberalizar los mercados y de eliminar la regulación inne-
cesaria para fomentar una mayor competencia). Se trataría de eliminar
barreras de mercado innecesarias, y no justificadas en el interés ge-
neral, para abrir la competencia en el mercado interior (Comisión Eu-
ropea, 2004b). 
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8 Según señala la Comisión Europea, los usuarios ocasionales, que suelen ser clientes y hoga-
res particulares, pueden tener una necesidad más clara de protección específica, mientras que
los usuarios más habituales —en general, grandes empresas y sector público— están mejor pre-
parados para valorar la calidad de los servicios que reciben de los profesionales y, por tanto,
no está claro que precisen de la protección que la regulación pretende aportar a los deman-
dantes. En el caso de las pequeñas empresas parece que todavía no se pueden ofrecer unas
conclusiones claras en una u otra dirección (COMISIÓN EUROPEA, 2005). 



Se argumenta que tal vez una revisión de esta regulación, que se
adapte mejor al mundo moderno, podría desempeñar un papel impor-
tante para estimular el crecimiento económico y lograr unos servicios
mejores para los consumidores9, en la medida en que una mala regu-
lación puede reducir los incentivos para que los profesionales sean
más eficientes, bajen precios, aumenten calidad o incorporen servi-
cios innovadores. Se trata, en definitiva, de tener en cuenta que al inter-
venir o regular determinadas actividades en las que se pueden pro-
ducir fallos de mercado, para intentar favorecer el interés general, se
puede estar provocando un fallo de regulación, de manera que la medi-
da regulatoria no resulte eficaz para tal fin general10.

Por todo ello, y por la propia demanda de la Comisión Europea,
el estudio de la regulación a la que está sujeto el ejercicio de la acti-
vidad profesional en España, es una cuestión que debe abordarse en
aras a conseguir el objetivo del programa de reforma económica
adoptado por el Consejo Europeo de Lisboa para que en 2010 la Unión
Europea sea la economía basada en el conocimiento más competiti-
va y dinámica del mundo. Una parte clave del programa de Lisboa es
la «Estrategia para el mercado interior de servicios», y, dentro de ellos,
los servicios profesionales y las profesiones reguladas11. 

Sin embargo, parece también razonable que, como paso previo a
un estudio de esa naturaleza —que necesariamente debe ser de
detalle y profesión a profesión—, se tenga una idea más o menos
precisa sobre las grandes cifras macroeconómicas del sector de los
servicios profesionales en nuestro país, así como de las característi-
cas de aquellas que se ocupan en alguna de las actividades que son
objeto de supervisión y control por parte de los Colegios Profesio-
nales. El objetivo del presente estudio es precisamente este último,
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9 En este sentido, la Comisión Europea ha analizado, en profesiones concretas, aspectos
relativos a los precios (fijos y recomendados), a la regulación de la publicidad, a los requisitos
de entrada y los derechos reservados y a las normativas que rigen la estructura empresarial y
las prácticas multidisciplinares.

10 Una excelente síntesis de las principales aportaciones al debate sobre el mercado, el Esta-
do y los fallos de ambos, puede encontrarse en BEL, 2004.

11 Un primer estudio, de carácter jurídico, que analiza la aplicación en España de las nor-
mas de competencia en las profesiones reguladas es el dirigido por G. FERNÁNDEZ FARRERES (2002),
Colegios Profesionales y Derecho de la Competencia, Civitas.



es decir, ofrecer una primera aproximación que cuantifique la impor-
tancia económica que tienen las profesiones colegiadas en España y
conocer lo mejor posible, sobre la base de las estadísticas existen-
tes, cómo es el empleo profesional en nuestro país.

Para abordar el estudio de las actividades profesionales en gene-
ral, y de las profesiones colegiadas en particular, definimos y aco-
tamos el concepto de profesional del grupo de control, que consti-
tuye el centro de atención de esta investigación, como aquellas
actividades profesionales que poseen una regulación específica a tra-
vés de un Colegio Profesional. En concreto, en España existen en
torno a 50 Consejos Generales y Superiores de Colegios Profesio-
nales y Colegios Profesionales de ámbito estatal, de los cuales 36
forman parte de una asociación, que es Unión Profesional. Estos 36
aglutinan a más de 1.000 Colegios Profesionales en todo el territo-
rio estatal, abarcando sectores como el jurídico, el sanitario, el eco-
nómico y social, el científico y el técnico (abogacía, actuarios, agen-
tes de la propiedad inmobiliaria, arquitectos, arquitectos técnicos,
trabajo social, economistas, enfermería, farmacéuticos, físicos, geó-
logos, graduados sociales, ingenieros aeronáuticos, ingenieros agró-
nomos, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros de ICAI,
ingenieros industriales, ingenieros de minas, ingenieros de montes,
ingenieros navales y oceánicos, ingenieros de telecomunicaciones,
ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros técnicos forestales, ingenieros
técnicos industriales, ingenieros técnicos de minas, ingenieros téc-
nicos de obras públicas, ingenieros técnicos de telecomunicaciones,
médicos, notarios, odontólogos y estomatólogos, ópticos-optome-
tristas, procuradores, químicos, registradores, titulares mercantiles y
veterinarios)12.

La idea de partida es que la importancia cualitativa que revisten
estas profesiones reguladas, que se ha ido describiendo antes, se refle-
jará también, desde un punto de vista cuantitativo, en algunas variables
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12 Véase la web de Unión Profesional (www.unionprofesional.com).
No forman parte de Unión Profesional pero sí están constituidas en organizaciones de

ámbito colegial estatal las siguientes profesiones: psicólogos, sociólogos y politólogos, ges-
tores administrativos, fisioterapeutas, biólogos, delineantes, podólogos e ingenieros técnicos
aeronáuticos.



macroeconómicas concretas, como son el empleo y el valor añadido
que dichas actividades contribuyen a generar de una forma más di-
recta. La Comisión Europea también destaca que las actividades pro-
fesionales generan un importante volumen de negocio y de empleo
en la UE.

Junto a las cifras agregadas, también resulta fundamental conocer
otros aspectos más específicos de las personas empleadas en las pro-
fesiones colegiadas: tipo de formación, nivel académico, perfil de
edad, tipo de vinculación con el mercado de trabajo, ubicación geo-
gráfica, etc. Particularmente interesante puede resultar estudiar las cifras
de profesionales, en función del género, en la medida en que el tipo
de actividades que desarrollan parece que debieran adaptarse bien a
las características que presenta la mano de obra femenina española
(muy terciarizada y altamente cualificada, entre otras), y, por tanto,
cabría esperar que contribuyeran a la generación de empleo femeni-
no y a la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres que
se observa en nuestro mercado de trabajo13. 

II. PLANTEAMIENTO, ESTRUCTURA
DE LA INVESTIGACIÓN Y FUENTES

El objeto del presente trabajo es realizar una valoración de la impor-
tancia económica atribuible a las profesiones colegiadas en España desde
la doble perspectiva del empleo y del valor añadido, y conocer las
características básicas de los ocupados en alguna de estas profesio-
nes. La intuición de que, en una economía desarrollada como la espa-
ñola, estas profesiones deben de estar contribuyendo de forma muy
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13 Diversos trabajos ofrecen ejemplos y evidencias de la positiva influencia que suele esta-
blecerse entre el empleo femenino, la terciarización y la posesión de una cualificación univer-
sitaria, entre ellos CASTAÑO et al. (1999) y DOLADO, FELGUEROSO y JIMENO (2000). En este último,
por ejemplo, se muestra con claridad que la relación entre la tasa de desempleo de los titula-
dos universitarios superiores, de 23 a 27 años, y la tasa de paro agregada es sensiblemente infe-
rior en las mujeres que en los hombres desde 1986, manteniéndose la relación estable a lo largo
de los años noventa, a pesar de la importante incorporación de la mujer a la población activa.
También del trabajo de Dolado et al. se deduce que los titulados universitarios de ambos sexos
mayores de 30 años tienen tasas de desempleo inferiores que los trabajadores que han adqui-
rido un nivel educativo inferior.



significativa al crecimiento económico y al empleo14, junto a la caren-
cia de fuentes oficiales o de estudios específicos que analicen desde
esta óptica económica la aportación de este colectivo, justifican el inte-
rés de abordar el objetivo propuesto. 

Adicionalmente se realiza un análisis detallado de las característi-
cas personales, geográficas y laborales de los que desempeñan una
ocupación dentro de las profesiones reguladas, tanto en un nivel
agregado como diferenciando dicho análisis por tipo de profesión. 

Resulta muy importante aclarar que la ausencia de datos completos
y específicos para el conjunto de las profesiones reguladas conlleva la
necesidad de realizar estimaciones de algunas variables. Ello sucede,
por ejemplo, con el valor añadido y con el empleo inducido que gene-
ran estas actividades, y no así con los datos de empleo directo, pues-
to que proceden de cifras oficiales y además de una gran calidad esta-
dística. Por ello, en todo momento hay que tener presente ese carácter
de estimación o primera aproximación de algunas de las cifras que aquí
se ofrecen, y valorarlas e interpretarlas con la cautela necesaria, de acuer-
do con las limitaciones que, como cualquier estimación, presentan15. 

El libro se organiza en tres partes que se dividen en siete capítu-
los. La primera parte se dedica al desarrollo de esta introducción y a
la recopilación de los principales resultados (capítulo 1). Posteriormente,
en la segunda parte se estudian de forma agregada las grandes cifras
relativas a los profesionales y se realizan estimaciones de la aporta-
ción de las profesiones colegiadas al PIB y al empleo en la economía
española (capítulos 2 y 3); y, por último, en la tercera parte se reali-
za la caracterización del empleo profesional en España (desarrollada
entre los capítulos 4 a 7). 
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14 A ello contribuirán las crecientes y nuevas necesidades de servicios avanzados por parte
de empresas y de familias, como factores de demanda, junto con el aumento más que consi-
derable de la población estudiantil y titulada universitaria, como factor clave por el lado de la
oferta. En relación con este último hecho es necesario matizar, sin embargo, que el fenómeno
conocido como sobreeducación de los trabajadores provoca que éstos, en muchas ocasiones,
no encuentran empleos acordes a su formación y que se produzca una adaptación del merca-
do, trasladando a los trabajadores cualificados hacia empleos que antes eran ocupados por per-
sonal no cualificado. Esto se suele denominar efecto desplazamiento y provoca subempleo entre
los titulados universitarios, relativamente habitual en ciertas carreras profesionales como las de
ciencias jurídicas y sociales, según señalan DOLADO, FELGUEROSO y JIMENO (2000).

15 Las limitaciones más importantes se mencionan en el segundo epígrafe del capítulo 3.



Concretando más el contenido de las distintas partes del trabajo,
éste se desarrolla de la siguiente manera. Este primer capítulo se dedi-
ca a la justificación del interés y de la oportunidad de abordar un estu-
dio como el que aquí se propone y a la presentación de su estructu-
ra, así como a reunir, en el tercer epígrafe, los resultados más relevantes
que se han obtenido a lo largo de todo el trabajo. 

El capítulo segundo ofrece una visión general de la evolución y de
la relevancia del trabajo profesional en España, aportando, en la medi-
da en que la información lo hace posible, algunos datos comparati-
vos con el conjunto de los países de la UE-15. 

El capítulo tercero realiza un tratamiento más profundo de las
fuentes que proporcionan algún tipo de información útil para poder
cuantificar o estimar el empleo y el valor añadido de las profesiones
colegiadas en España, y en él se establecen una serie de hipótesis con
la pretensión de cubrir el objetivo básico de la presente investigación:
analizar la importancia que revisten los profesionales en el conjunto
del empleo y del producto agregado español. Así, se realizan diver-
sas estimaciones que pretenden medir la magnitud del empleo atri-
buible a estos profesionales, tanto de forma directa, considerando a
los trabajadores que se ubican en una ocupación laboral definida en
si misma como profesional, como de forma indirecta, considerando
al conjunto de trabajadores que, aun sin ser ellos mismos profesio-
nales —no ejercen una ocupación de carácter porfesional—, desarrollan
una actividad ligada de forma contractual a algún profesional. En este
mismo capítulo, y sobre la base del volumen de empleo previamen-
te estimado, se presentan los resultados de las estimaciones del valor
añadido que estas actividades profesionales generan.

El capítulo 4 se centra en el análisis de las características persona-
les que presenta, en media, el conjunto de los empleados como pro-
fesionales. En concreto, se estudia cómo son los profesionales en rela-
ción con sus estudios (tanto el nivel educativo como el tipo de
formación), el género, la edad y el estado civil. 

En el capítulo 5 se incorporan como variables de estudio las carac-
terísticas geográficas de los profesionales. Se consideran dos aspectos:
el primero, la Comunidad Autónoma en la que residen o en la que
desarrollan su trabajo; el segundo, la nacionalidad, distinguiendo en
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una primera fase entre españoles y extranjeros y, en una segunda, la
procedencia de estos últimos por continente y por país. 

El capítulo 6 complementa los análisis anteriores con un estudio
de las características laborales de los ocupados en profesiones cole-
giadas. Se considera, en primer lugar, su tipo de vinculación con el
mercado laboral, distinguiendo si desarrollan su actividad profesional
como autónomos, como asalariados o de otras formas alternativas, así
como la duración de su jornada laboral. En segundo término, se tiene
en cuenta el sector de actividad en el que el profesional presta sus
servicios, para analizar su presencia y su distribución en las distintas
ramas productivas.

Por último, el capítulo 7 afronta un análisis de las características
personales y laborales de los profesionales, pero no de una forma agre-
gada para todo el colectivo, como se hace en los capítulos anteriores,
sino diferenciando grupos según el tipo de profesión en la que se ocu-
pan. Ello permite observar si existen diferencias de interés entre las
distintas profesiones reguladas. 

Puesto que el objetivo básico de esta investigación consiste en la
valoración de la producción y del empleo atribuibles a los profesio-
nales en España, el soporte metodológico básico se desarrolla en un
doble frente. En primer lugar, la búsqueda y el estudio de las fuentes
de información que puedan aportar datos relativos a las profesiones
colegiadas o que sirvan para realizar estimaciones sobre los mismos.
En segundo lugar, en la medida en que no existen estadísticas que
midan de una forma directa y completa el sector profesional objeto
de estudio, el establecimiento de un procedimiento adecuado para esti-
mar, a partir de la combinación de la información dispersa que ofre-
cen distintas fuentes disponibles, el valor económico que aporta dicho
sector. El procedimiento de estimación empleado se describe en el capí-
tulo tercero y las fuentes de datos finalmente utilizadas se relacionan
a continuación.

Del planteamiento y estructura del trabajo se deduce que las fuen-
tes de información necesarias para cubrir los objetivos propuestos son
las que ofrecen datos de empleo, además de las relacionadas con valor
añadido bruto (VAB). Para la caracterización de los profesionales se
ha trabajado con la información aportada por el Censo de Población
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y Viviendas de 2001 (INE). También se han manejado otras fuentes
que han permitido realizar las estimaciones de empleo vinculado a
los profesionales y una aproximación al VAB aportado por éstos. En
cada capítulo se expresa la fuente utilizada y se pormenoriza el tipo
de dato y el tratamiento que se le da. A continuación se relacionan
las fuentes más utilizadas y sus características más generales.

Por lo que se refiere a la variable «empleo» existen diversas fuen-
tes oficiales que aportan información relativa al volumen de personas
ocupadas en actividades profesionales en España. Entre ellas, los
datos sobre fuerza de trabajo que ofrecen la Labour Force Survey (LFS)
para la UE-15, elaborada por Eurostat, y la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) y el Censo de Población y Viviendas, elaboradas ambas por
el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

1. Labour Force Survey (Eurostat)

Se trata de los datos ofrecidos por Eurostat a partir de la Labour
Force Survey. Incluye datos anuales de empleo aportados por las ofi-
cinas de estadística de cada uno de los países miembros, a partir de
las respectivas Encuestas de Población Activa. A pesar de que estos
datos se tratan de una forma armonizada, en el capítulo 2 se explica
la razón por la cual el dato de empleo de un año determinado para
España que aparece en la LFS no coincide con el dato para ese mismo
año publicado por la EPA española.

Se realiza con criterios internacionales de cálculo, establecidos por
la Organización Internacional de Trabajo (OIT), para que los datos de
los distintos países sean comparables.

La información analizada en el primer epígrafe del capítulo 2 se
refiere al número de personas empleadas como profesionales con estu-
dios superiores en 1997 y 2003 (último año publicado), con la finali-
dad de establecer un marco de comparación de los profesionales
españoles en relación con los europeos.
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2. Encuesta de Población Activa (INE)

La Encuesta de Población Activa la elabora el Instituto Nacional de
Estadística. Aporta datos obtenidos de una amplia muestra (unos
65.000 hogares) y sigue la metodología establecida por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. 

Se pueden trabajar las ocupaciones con una desagregación a dos
dígitos, lo que dificulta la posibilidad de depurar el colectivo objeto
de análisis (las profesiones colegiadas), aunque sí es posible aproxi-
marlo razonablemente bien. Tiene la ventaja de permitir observar de
forma bastante completa la evolución temporal de los profesionales
y también la de aportar datos muy recientes de los mismos (hasta el
año 2004 inclusive). 

Se utiliza también en el capítulo 2, en el segundo epígrafe, para
aportar algo de luz acerca del dinamismo que ha tenido el empleo
profesional en España en los últimos años. Los datos de la EPA que
se presentan en este trabajo son los de empleo y paro con experien-
cia en las ocupaciones profesionales, y corresponden a los años 1994
y 2004. El motivo por el que no se utiliza posteriormente para hacer
un análisis en profundidad de la situación de los profesionales es que
la EPA carece de ciertas ventajas que en cambio sí posee el Censo de
Población y Viviendas 2001, que se comentan a continuación. 

3. Censo de Población y Viviendas 2001 (INE)

Ésta es la fuente de información que alimenta la mayor parte de
las cifras de esta investigación (de hecho, se utiliza en todos los capí-
tulos). Los datos censales los elabora y publica el Instituto Nacional
de Estadística a partir no de una muestra de población, sino de todas
las personas que residen en España. 

Presenta numerosas ventajas para un estudio de estas caracterís-
ticas, entre ellas: a) que la variable «ocupación» está disponible con
un nivel de detalle muy elevado: tres dígitos; b) que ofrece datos pobla-
cionales y no muestrales (como sucede, en cambio, en la Encuesta
de Población Activa y, por consiguiente, en las LFS), lo que evita los
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errores de muestreo y c) que se pueden realizar, y sin pérdida de repre-
sentatividad, interesantes cruces con variables que se refieren a las carac-
terísticas de los empleados en las ocupaciones objeto de estudio, en
bloque y por tipo de profesión. 

Los datos más relevantes que pueden obtenerse del Censo de
Población y Viviendas 2001 para los profesionales (población de 16
o más años con estudios superiores que trabajan en la ocupación 2)
son:

• Datos demográficos básicos: sexo, estado civil, edad, nacionalidad
y lugar de residencia.

• Estudios: nivel de estudios completado y tipo de estudios comple-
tado (diferenciando las 16 ramas siguientes: Derecho; Magisterio;
Educación Infantil; Ciencias Sociales; Artes y Humanidades; Infor-
mática; Ingenierías; Formación Técnica e Industrias; Ciencias; Arqui-
tectura o Construcción; Agricultura; Ganadería; Pesca; Veterinaria;
Salud; Servicios Sociales; Otros Servicios; No es aplicable).

• Datos laborales: lugar de trabajo, situación profesional (trabajadores
por cuenta propia —que emplean y que no emplean personal—,
asalariados —fijos y temporales—, ayudas familiares y miembros
de cooperativas), horas trabajadas, ocupación (siguiendo la clasi-
ficación oficial CNO-94 y disponible hasta el detalle de los 3 dígi-
tos), sector y rama de actividad. 

El estudio de los aspectos laborales incluidos en el Censo de 2001
no se ha hecho en censos anteriores, por lo que no podemos dis-
poner de datos que nos permitan analizar la evolución del colectivo
sujeto a análisis.

4. Otras fuentes

Para las estimaciones de empleo vinculado y valor añadido, reali-
zadas en el capítulo 3, ha sido preciso emplear, además, otras fuen-
tes de información diversas. En concreto, la Encuesta de Servicios 2002,
la Encuesta de Comercio 2002, la Encuesta de Estructura Salarial 2002
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y la Contabilidad Nacional de España serie 95-03, todas ellas elabo-
radas por el Instituto Nacional de Estadística. 

III. RESULTADOS MÁS RELEVANTES

Los resultados alcanzados a lo largo de los análisis de los seis capí-
tulos que siguen permiten dar, al menos, una primera respuesta a algu-
nos interesantes interrogantes que a continuación se resaltan.

1. ¿Cómo es el colectivo de profesionales español en relación
con el europeo? ¿Cuál es la situación de las mujeres?

Los datos de la Labour Force Survey permiten afirmar el fuerte dina-
mismo que ha tenido el empleo profesional en nuestro país durante
el periodo 1997-2003. Así, el ritmo de crecimiento del empleo de los
profesionales es en España muy superior al de la UE-15: 5,83 por cien-
to de media comunitaria frente al 35,35 por ciento de media en Espa-
ña en el mismo periodo de tiempo. Paralelamente, los profesionales
con estudios superiores se incrementaron en la UE-15 al 5,16 por cien-
to y en España al 36,78 por ciento. Como resultado de ello, los pro-
fesionales españoles con estudios superiores han aumentado en casi
3 puntos porcentuales su participación relativa en el conjunto de estos
profesionales en la UE-15, pasando desde el 9,6 por ciento en 1997
al 12,5 por ciento en 2003.

Este fuerte dinamismo y avance de los profesionales en España debe
interpretarse sobre la base de un proceso más general de crecimien-
to del empleo por encima de la media comunitaria y en especial de
los trabajadores con estudios superiores, que aumentan en España el
53,7 por ciento entre 1997 y 2003 mientras que en la media de la UE-
15 crecen al 17,81 por ciento. 

Respecto al género, y de nuevo según la LFS, las profesionales
universitarias españolas ocupan aproximadamente la mitad de los
puestos del trabajo profesional en nuestro país, resultando un repar-
to más equitativo, incluso, que en la Europa de los 15, aunque esta
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información agregada oculta disparidades importantes entre distin-
tas ocupaciones laborales. También es cierto que, en términos más
generales, la desigualdad en el reparto de empleo entre hombres y
mujeres se reduce mucho en los niveles altos de estudios.

Las profesionales universitarias españolas han mostrado un com-
portamiento especialmente dinámico en los últimos años, lo que ha
ocasionado que hayan pasado de representar el 11 por ciento del
total de mujeres profesionales europeas en 1997 al 14,1 por ciento
en 2003 (casi 3 puntos porcentuales más de lo que representan los
hombres españoles en el empleo profesional europeo en ese mismo
año). En definitiva, en España los nuevos puestos de trabajo crea-
dos para profesionales se han cubierto en buena parte por muje-
res, debido al alto nivel de crecimiento de trabajadoras con estu-
dios superiores. 

2. ¿Cómo han evolucionado en los últimos años el empleo
y el paro con experiencia entre los profesionales españoles?

Las cifras que arroja la EPA en relación con el empleo de los pro-
fesionales (incluyendo también a las profesiones no reguladas) mues-
tran una mejoría en la participación que tiene este colectivo en el empleo
total en España: pasan de significar el 10,1 por ciento del empleo total
en 1994 a suponer el 13,2 por ciento en 2004. La proporción de pro-
fesionales con estudios superiores llega a ser del 95,4 por ciento del
total de profesionales en 2004, lo que permite concluir que el nivel
de cualificación alcanzado es muy alto.

Las profesiones colegiadas (obtenidas por aproximación) doblan
el número de sus empleados entre 1994 y 2004 y aportan el 67 por
ciento del crecimiento de los profesionales en esos años, mejorando
su participación en el empleo de los profesionales en 5 puntos por-
centuales y también su importancia relativa respecto al total del empleo
(2,4 puntos porcentuales). Han crecido un 107 por ciento en esos once
años, mientras que el empleo total lo ha hecho un 40 por ciento, de
forma que su participación en el empleo total ha aumentado en casi
dos puntos porcentuales.
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Todas las profesiones asimiladas al grupo de control muestran creci-
mientos superiores a la media del empleo. Así, el grupo de ingenieros
y arquitectos técnicos y profesionales de nivel medio de la infor-
mática es uno de los más dinámicos de todas las ocupaciones, des-
tacando también por su fuerte incremento los grupos de profesio-
nales en administración de empresas, economistas y sociólogos;
arquitectos e ingenieros superiores; diplomados en contabilidad, gra-
duados sociales, técnicos de empresas y actividades turísticas, y
diplomados en trabajo social. 

En cuanto a las cifras de desempleo con experiencia en España (per-
sonas que trabajaron en una ocupación profesional pero que están en
paro en la fecha de realización de la encuesta), en los profesionales
del grupo de control aproximado el volumen de personas ha descendido
en un 18,8 por ciento entre 1994 y 2004 (en el total de ocupaciones,
el descenso ha sido considerablemente más alto: un 51,8 por ciento).
El grupo de control ha aumentado su participación en este tipo de
paro total español en 1,1 puntos porcentuales.

Las ratios paro/ocupación disminuyen, en los años estudiados, en
todas las profesiones. La media de las profesiones colegiadas (apro-
ximadas) es de 3,1 en 2004, notablemente inferior al valor 8,2 que
presenta dicha ratio en las ocupaciones laborales en su conjunto. La
participación del paro profesional en el paro total pasa del 3,15 al
5,46 por ciento.

Las profesiones asociadas a titulaciones de primer ciclo en ciencias
naturales y sanidad y de la enseñanza son las únicas que han aumen-
tado el número de parados con experiencia, pero los altos niveles de
crecimiento de su empleo (número de ocupados) hacen que la ratio
paro/ocupación disminuya. Las ocupaciones que más disminuyen
este tipo de paro son: escritores y artistas; informáticos, ingenieros y
arquitectos; profesionales de la empresa, economistas; médicos, vete-
rinarios y farmacéuticos; y contables y trabajadores sociales. Los que
menos paro con experiencia tienen son los profesionales del derecho,
informáticos, ingenieros y arquitectos.
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3. ¿Cuál es la magnitud del empleo directo en profesiones
colegiadas? ¿Cuáles son las profesiones que concentran
más empleados?

En España, según los datos del Censo de Población y Viviendas,
los ocupados en profesiones colegiadas son un colectivo de algo más
del millón de efectivos, que suponen más de un 6 por ciento del
conjunto del empleo, casi un 30 por ciento del total de ocupados
con credenciales universitarias y más del 40 por ciento de los ocu-
pados doctores. Así, la categoría de las profesiones colegiadas reúne
un volumen muy elevado de stock de capital humano, si se toma
como indicador de dicho stock el nivel de estudios alcanzado por
los individuos. 

Más de la mitad de los empleos en profesiones colegiadas se con-
centran en cinco ocupaciones o tareas laborales, que son, de mayor
a menor: enfermeros, médicos y odontólogos, ingenieros técnicos, inge-
nieros superiores y abogados y fiscales. 

4. ¿Cuál es el volumen de empleo indirecto vinculado
a las profesiones colegiadas? ¿Cuánto representan
el empleo directo y el indirecto considerados
conjuntamente? 

Según las estimaciones del capítulo 3, el número de personas que
tienen un empleo asalariado vinculado a alguna profesión colegia-
da es de unos 430.000. De este modo, el volumen de empleo total
—directo e indirecto— generado por las profesiones colegiadas
ascendería a más de 1,4 millones de personas, lo que supone un 8,8
por ciento del empleo total arrojado por el Censo de Población y Vi-
viendas de 2001. 

De los casi 9 puntos porcentuales que aportan los profesionales al
empleo globalmente considerado, más de la mitad, 4,9 puntos, corres-
ponden a los profesionales asalariados, 2,7 puntos a los asalariados
vinculados y 1,2 puntos a los profesionales no asalariados.
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5. ¿A cuánto asciende el valor añadido que aportan
a la economía española las profesiones colegiadas?
¿Qué porcentaje suponen frente a la producción total?

De nuevo según las estimaciones realizadas, el valor añadido
asociado a las profesiones colegiadas en España (teniendo en cuen-
ta tanto lo que aportan los empleos directos como los vinculados de
forma asalariada) se situaría en torno a los 53.656 millones de euros.
Ello significa que la actividad profesional en nuestro país, siempre
en los términos en que ha sido considerada y estimada en el pre-
sente trabajo, puede estar suponiendo entre el 8,2 y el 8,8 por cien-
to del PIB español.

De esta cifra, aproximadamente la mitad proviene de la actividad
desarrollada por los profesionales asalariados, repartiéndose la mitad
restante de forma bastante equilibrada entre las aportaciones de los
profesionales autónomos y los trabajadores vinculados. 

6. ¿Cuáles son las características personales de los ocupados
en profesiones colegiadas? ¿Cuál es la presencia
de hombres y mujeres en estas profesiones?

Las especializaciones formativas de estos profesionales son bastante
claras, puesto que los tres tipos de formación que más predominan
engloban al 70 por ciento de estos profesionales. Se trata de los estu-
dios orientados hacia salud y servicios sociales, hacia las ingenierías
y hacia el derecho. 

La distribución por edades de estos profesionales es relativamen-
te parecida a la del conjunto del empleo, aunque con un cierto sesgo
hacia los grupos de edad medios (31 a 50 años), en detrimento de los
más maduros (50 años en adelante). 

En relación con el perfil de edades de los distintos profesionales,
se observa que en todas las ocupaciones laborales predominan las eda-
des medias, menos en los profesionales en organización y adminis-
tración de empresas, puesto que entre ellos el colectivo de edad que
más predomina es el de jóvenes. 
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Tres de sus ocupaciones (enfermeros, ingenieros de ciclo largo e
ingenieros de ciclo corto) engloban a una cuarta parte de los profe-
sionales más jóvenes. Además, otras cinco destacan por mostrar un
perfil de empleo muy joven en términos comparativos, más de 10 pun-
tos porcentuales por encima de la media nacional (profesionales en
organización y administración de empresas, profesionales de la infor-
mática de nivel superior y medio, físicos, químicos y asimilados, eco-
nomistas, diplomados en contabilidad y graduados sociales y técni-
cos de empresas y actividades turísticas, y profesionales asociados a
una titulación de primer ciclo universitario en ciencias físicas y quí-
micas, y asimilados). 

En relación con el género, los resultados más relevantes se pue-
den resumir en las siguientes ideas: Para el conjunto de profesiona-
les, la distribución entre hombres y mujeres está bastante equilibrada
(lo está para los ocupados universitarios en general), a diferencia del
conjunto del empleo en España, donde el 62 por ciento de los traba-
jadores son hombres. En el grupo de control hay un 55 por ciento de
hombres y un 45 por ciento de mujeres. 

De las 24 profesiones que forman el grupo de las profesiones cole-
giadas, 12 son actividades femeninas (en sentido amplio, es decir, en
ellas el porcentaje de mujeres supera el peso relativo que tienen éstas
en el empleo total). En sentido estricto (más del 50 por ciento de muje-
res), sólo cinco de estas actividades serían femeninas, y las restantes,
masculinas, o cercanas a la distribución equilibrada por género. Las
profesiones más femeninas son las de diplomados en trabajo social
(83 por ciento), enfermeros (82 por ciento), sociólogos, historiadores,
filósofos, filólogos, psicólogos y asimilados (70 por ciento), farmacéuticos
(68 por ciento) y diplomados en contabilidad y graduados sociales, y
técnicos de empresas y actividades turísticas (55 por ciento). 

Las mujeres profesionales presentan una elevada concentración en
determinadas ocupaciones. Las dos principales profesiones relacio-
nadas con la sanidad —médicos y enfermeras— absorben una parte
elevadísima del empleo de las mujeres profesionales, puesto que
concentran el 45 por ciento, y, en particular, en la segunda de ellas
(cuyos requerimientos educativos se limitan al primer ciclo), que
aglutina ya al 30 por ciento de las profesionales empleadas. Junto con
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la ocupación de abogados y fiscales, estas tres ocupaciones concen-
tran a más de la mitad de las mujeres profesionales (un 53 por ciento). 

7. ¿Cuáles son las características geográficas de los ocupados
en profesiones colegiadas? 

Desde un punto de vista geográfico, las profesiones colegiadas pre-
sentan una fuerte concentración de su actividad en las regiones de
Madrid y Cataluña, que albergan conjuntamente casi el 43 por ciento
de estos trabajadores. Cabe destacar el caso de Madrid, en donde se
emplean cerca de una cuarta parte de los profesionales del grupo de
control. Además, si se calcula el cociente entre número de ocupados
en profesiones colegiadas y número total de empleados en cada
región, la Comunidad de Madrid sigue siendo el caso más destacado,
mostrando una tendencia mucho más alta que la media española a
concentrar profesionales de este tipo entre sus ocupados. 

Cabe destacar el reducido flujo de salida —en relación con el total
de los profesionales que residen en cada una de las regiones— que
se produce desde las Comunidades de Madrid y de Cataluña. Además,
Madrid es la única región receptora neta de empleo profesional desde
otras Comunidades Autónomas; es decir, el número de profesionales
que residiendo en Madrid salen a trabajar a otra Comunidad Autóno-
ma (flujo de salida) es menor que el número de profesionales que resi-
diendo en otra región entran a trabajar a Madrid (flujo de entrada).

La información del Censo de Población 2001 nos permite consta-
tar que la presencia de extranjeros es más reducida entre los profe-
sionales que en el conjunto del empleo, y que además su composi-
ción, en función del continente y del país de procedencia, es también
diferente.

Los profesionales extranjeros del grupo de control proceden mayo-
ritariamente, y en un porcentaje muy superior a la media del empleo
extranjero, de Europa. Por países, los que más predominan son los
profesionales procedentes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia,
aunque también están entre las primeras Colombia, Argentina, Ecua-
dor, Cuba, Perú y los Estados Unidos.
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8. ¿Cuáles son las características laborales de los ocupados
en profesiones colegiadas?

Los ocupados en profesiones colegiadas se concentran sobre todo
en trabajos por cuenta ajena de carácter indefinido. Concretando, la
categoría de trabajadores fijos concentra a un 60 por ciento de estos
profesionales, superando así el valor de concentración medio. 

En comparación con la media del empleo, estos profesionales se
concentran más en la modalidad de empresarios (más de un 21 por
ciento de ellos desarrollan su actividad como empresarios) y menos
en la de trabajo por cuenta ajena de carácter temporal (su concentra-
ción en esta categoría está 7 puntos porcentuales por debajo de la del
conjunto de ocupaciones). También tiene una menor presencia entre
estos profesionales la vinculación en forma de ayuda familiar. 

Cabe pues, concluir, que el tipo de vinculación laboral que pre-
domina en estas profesiones favorece las relaciones laborales estables,
el autoempleo y la generación de empleos vinculados a la actividad
de dichos profesionales.

En relación con las jornadas laborales, la principal diferencia de
estos profesionales en relación con el empleo total es que se
encuentran en menor proporción en las dedicaciones más cortas.
En general, las jornadas cortas y parciales son menos frecuentes entre
estos profesionales, y más, en cambio, las dedicaciones completas
y largas. 

9. ¿Hay diferencias sustanciales entre las distintas categorías
de profesionales en relación con su situación laboral?

Los perfiles laborales de las distintas profesiones son muy dife-
rentes, así como las concentraciones de las distintas categorías de
situaciones laborales también varían mucho por profesiones. Las
ocupaciones de médicos y odontólogos, abogados y fiscales, far-
macéuticos y otros profesionales del derecho concentran en torno
al 68 por ciento de los profesionales por cuenta propia que emplean
personal. Por su parte, la ocupación de abogados y fiscales concentra

40 Impacto en la economía española de las profesiones colegiadas



por sí sola el 34 por ciento de los autónomos sin asalariados, mul-
tiplicando así por más de tres el porcentaje de profesionales que con-
centra si se considera a todo el colectivo en su conjunto. Los far-
macéuticos son los profesionales que tienen una mayor propensión
a emplear personal.

En la situación de asalariados, tanto fijos como temporales, desta-
ca la ocupación de enfermeros, tanto por el elevado volumen que con-
centra de estos profesionales como por la elevada incidencia relativa
que tiene en este caso esta forma de relación laboral. Por el contra-
rio, los arquitectos y urbanistas y los abogados y fiscales presentan
una tendencia muy baja a trabajar como asalariados, puesto que en
el 60 por ciento de los casos son autónomos.

Los porcentajes de eventualidad en el empleo más altos las encon-
tramos en la profesión de físicos, químicos y asimilados, que superan
con mucho a la media del empleo, lo que seguramente está muy rela-
cionado con el sesgo que presentan hacia el empleo más joven. Al
contrario, las ratios más elevadas de trabajo asalariado fijo o indefi-
nido lo presentan los profesionales de la informática, tanto de ciclo
largo como corto. 

10. ¿Tienen los profesionales una especial vocación
por los servicios?

Desde un punto de vista sectorial, la primacía que tiene el sector
servicios en el empleo español resulta todavía más intensa entre los
profesionales. Así, el 84 por ciento de los ocupados en profesiones
colegiadas se ubican en el sector servicios, mientras que sólo el 10
por ciento lo hacen en la industria, casi el 6 por ciento en la cons-
trucción y un reducido 1 por ciento en el sector primario.

El 46 por ciento de los profesionales del grupo de control se dedi-
ca a servicios sociales (médicos y odontólogos, enfermeras y veterina-
rios fundamentalmente dedicados a este subsector) y también una pro-
porción importante (32,7 por ciento) se dedica a servicios de producción.

Los profesionales del grupo de control dedicados al sector servi-
cios constituyen el 8 por ciento de todos los trabajadores empleados
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en servicios en España; esto significa que estos profesionales han ser-
vido de motor del crecimiento, sobre todo si tenemos en cuenta que
se trata siempre de personal muy cualificado.

Una parte de estos profesionales, los dedicados a servicios socia-
les (4,5 por ciento de los empleados en servicios en España), acuden
a satisfacer necesidades colectivas consideradas imprescindibles (el nivel
de salud y de formación de un país se utiliza como indicador de su
bienestar y de lo que llamamos «desarrollo humano»). Otra parte sig-
nificativa de los profesionales del grupo de control que se dedican a
ofertar servicios a la producción (suponen el 3,2 por ciento de los emple-
ados en el sector servicios en este país) resultan un factor fundamen-
tal del crecimiento económico en la medida en que se trata de un sub-
sector con alta productividad y que genera efectos colaterales positivos
en el tejido productivo español.

IV. EN RESUMEN

El sector de las profesiones colegiadas aporta a la economía un con-
junto muy amplio, variado y creciente de servicios altamente cualifi-
cados y personalizados, dirigidos tanto a las empresas como a los con-
sumidores finales, que pueden afectar profundamente a la
competitividad empresarial y al bienestar de los ciudadanos. El obje-
tivo de hacer de la Unión Europea (UE) la economía basada en el cono-
cimiento más competitiva y dinámica del mundo, ha elevado aún más
el protagonismo de estas profesiones reguladas, al considerarse que
su eficaz aprovisionamiento y suficiente dimensión son condiciones
básicas para aproximarnos a tal fin. 

Sin embargo, el relevante papel otorgado a estas profesiones regu-
ladas choca con la escasez de estudios económicos e incluso con la
carencia de los datos económicos básicos referidos específicamente a
este sector, tanto en España como en la mayoría de los países de la
UE.

Este libro pretende atender a esa necesidad de proporcionar una
información económica básica que se refiera, de forma concreta y es-
pecífica, al sector de las profesiones reguladas a través de colegios
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profesionales en nuestro país. Así, una de las principales aportacio-
nes del presente trabajo es realizar una primera estimación de la
importancia económica atribuible a estas profesiones desde la doble
perspectiva del empleo y del PIB. Las evidencias existentes de que en
una economía desarrollada, como la española, estas profesiones deben
de estar contribuyendo de forma muy significativa al crecimiento eco-
nómico y al empleo, junto a la carencia de fuentes oficiales o de es-
tudios específicos que analicen desde esta óptica económica la apor-
tación de este colectivo, justifican el interés de abordar dicha
cuantificación.  

Adicionalmente, el estudio aporta un minucioso análisis de las
características personales, geográficas y laborales de los que desem-
peñan una ocupación dentro de estas profesiones colegiadas, tanto
agregado como diferenciado por tipo de profesión. 

Para cubrir estos objetivos se define y acota el concepto de profe-
sional del grupo de control, que es el centro de atención de esta inves-
tigación, como aquellas personas con titulación universitaria que ejer-
cen profesiones reguladas específicamente ordenadas y controladas a
través de un colegio profesional. Los datos aportados se basan en un
conjunto bastante amplio de fuentes de información oficiales proce-
dentes del INE. De todas ellas el Censo de Población y Viviendas 2001
(INE) es el elemento central de las estimaciones y análisis que se apor-
tan, con todas las ventajas que se derivan de trabajar con datos de
tipo censal; además, dicha fuente se ha trabajado con el máximo nivel
de desagregación. En concreto, la variable ocupaciones, utilizada para
delimitar al colectivo de los que trabajan en profesiones colegiadas,
se ha explotado con un nivel de detalle a tres dígitos. 

Según se deriva de las estimaciones de este trabajo, el impacto eco-
nómico del sector de las profesiones colegiadas en España es muy
notorio, puesto que estarían aportando cerca de un 8,8 por ciento del
empleo y del PIB del país, si se considera tanto a las personas que
se ocupan directamente en una profesión colegiada como a las per-
sonas que están vinculadas de forma asalariada con alguno de estos
profesionales. Si se considera en exclusiva a los empleados directamente
en profesiones colegiadas, según los datos del Censo de Población y
Viviendas 2001, son un colectivo de algo más del millón de personas
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que suponen en torno al 6 por ciento del conjunto del empleo, y que
se estima que están aportando cerca de un 6,7 por ciento del PIB de
la economía española.

Además, es un sector cuyo empleo ha mostrado un fuerte dinamismo
en los últimos años, tanto si se compara con la evolución del con-
junto del empleo español como si se realiza con el comportamiento
medio de los países de la UE-15. Adicionalmente, los que se emple-
an en profesiones colegiadas reúnen un volumen muy elevado del stock
de capital humano.

Por  otra parte, el análisis de las características de los empleados en
estas profesiones muestra que éstos presentan algunos rasgos que pue-
den resultar de gran interés para mejorar la situación de nuestro mer-
cado de trabajo. Desde el punto de vista de la distribución del empleo
por sexo, el sector de las profesiones colegiadas presenta una situación
significativamente más equilibrada que el conjunto de la economía, y
el ritmo de crecimiento de las profesionales ha superado con claridad
el que presentan los profesionales varones. El tipo de vinculación labo-
ral que predomina en las profesiones colegiadas favorece las relacio-
nes laborales estables, el autoempleo y la generación de puestos de
trabajo vinculados a la actividad de dichos profesionales. Desde un punto
de vista sectorial, la primacía que tiene el  sector servicios en el  empleo
español resulta todavía más intensa entre estos profesionales. 

En definitiva, según se deriva de todo lo anterior, la importancia
de las profesiones colegiadas en nuestra economía es manifiesta: ele-
vada contribución cuantitativa a la generación de empleo y produc-
ción; fuerte dinamismo en sus cifras de empleo; aportación fundamental
de capital humano; características favorables para mejorar el merca-
do de trabajo; y naturaleza de los servicios prestados, entre otras. En
consecuencia, este sector debe ser objeto de atención con la finalidad
de que continúe siendo un importante factor de crecimiento econó-
mico y bienestar de los ciudadanos. 

Las tendencias liberalizadoras y re-reguladoras de los últimos años
están alcanzando también a los servicios profesionales y a sus organi-
zaciones colegiales como órganos de ordenación y control profesio-
nal. La conveniencia de revisar y replantear la regulación existente en
estas actividades es algo que se está proponiendo en todo el ámbito
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europeo. Los cambios que se sugieran, sin embargo, deberían ser muy
meditados y basados en un conocimiento profundo y detallado tanto
de sus efectos más directos como de sus efectos colaterales, puesto que
la trascendencia económica de las profesiones colegiadas es evidente
tanto desde el punto de vista cualitativo como también cuantitativo. 

Entendemos que este libro constituye un punto de partida básico
sobre el que emprender los necesarios estudios pormenorizados e indi-
vidualizados de las distintas profesiones en España, que favorezca que
los cambios que precisa el sector se realicen a partir de la necesaria
reflexión y de la amplia consideración de sus potenciales efectos, lo
que aumentaría las garantías de la contribución de este sector funda-
mental a la competitividad, al crecimiento económico y al bienestar
general. 
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En este segundo capítulo se van a ofrecer los datos de empleo más
básicos sobre los profesionales, enmarcándolos en el contexto euro-
peo y en el nacional. Es necesario resaltar que los datos que se van
a manejar son de número de ocupados o empleados que desempe-
ñan determinados puestos de trabajo —como arquitecto, médico,
etc.—, que les confiere el carácter de profesional. En el caso de las
cifras del paro, se trata del número de personas que, aunque están
paradas en la fecha de referencia de la entrevista, han ocupado con
anterioridad un puesto de profesional; por tanto, se trata de parados
con experiencia profesional.

Este capítulo se articula en cuatro epígrafes. En el primero de ellos
se analizan los datos de empleo de los profesionales en la Unión Euro-
pea de los 15 (UE-15). La fuente de información utilizada es la Labour
Force Survey (LFS), ofrecida por la Oficina de Estadísticas de la Unión
Europea (Eurostat), y obtenida a partir de los datos de la Encuesta de
Población Activa de cada uno de los países miembros. Desafortuna-
damente, los datos procedentes de la LFS tan solo contabilizan una
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categoría para los profesionales, sin hacer posible la distinción, como
haremos en los capítulos siguientes, entre profesionales dedicados a
una profesión regulada y que cuentan con órganos de control de carác-
ter colegial, a los que llamamos «grupo de control», y los demás pro-
fesionales, a los que llamamos «otros». Por este motivo, la información
no puede ser lo pormenorizada que sería de desear. En este epígra-
fe, se realiza el estudio comparando datos de los años 1997 y 2003.

Aunque la elaboración de los datos contenidos en la LFS se basa
en las cifras que ofrece la EPA (elaborada por el INE para el caso espa-
ñol), ambas fuentes no resultan comparables. Por tanto, los datos sobre
el empleo profesional que se ofrecen en los Cuadros anexos, origi-
narios de la LFS, difieren considerablemente de los datos que se apor-
tarán posteriormente, originarios de la EPA. En primer lugar, aunque
para ambas instituciones la definición utilizada de empleo sea simi-
lar, dado que se siguen los criterios marcados por la International Labour
Organization (ILO)1, Eurostat realiza una depuración de los datos del
INE y establece una serie de cambios para adecuar los datos con la
información del resto de países europeos, obteniendo de este modo
cifras comparables en el ámbito europeo. El resultado final es que los
datos sobre el empleo total difieren entre la LFS y la EPA.

En segundo lugar, el concepto de «profesional» utilizado dentro de
una y otra estadística también resulta diferente. En la LFS la clasifica-
ción de las ocupaciones laborales, o la tarea que están desarrollando
los trabajadores, se basa en la estructura de la International Standard
Classification of Occupations (ISCO). Dentro de este trabajo, para
seleccionar a las personas consideradas como profesionales en la LFS,
se ha tenido en cuenta la categoría 2 (ISCO2 - Professionals). Por otra
parte, la EPA sigue el sistema de clasificación nacional establecido por
la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-1994). En nuestro
caso, los profesionales analizados dentro de la EPA han sido aquellos

50 Impacto en la economía española de las profesiones colegiadas

1 Básicamente, el empleo se calcula a través de la suma y la ponderación de aquellas per-
sonas encuestadas que hayan trabajado al menos una hora durante la semana de referencia,
que suele ser la anterior a la fecha en la que se realiza la encuesta, por una remuneración mone-
taria o en especie. También se tiene en cuenta a aquellas personas que, aunque no hayan rea-
lizado trabajo alguno, mantienen una estrecha relación laboral pero ésta ha sido interrumpida
por motivos ajenos al trabajador (vacaciones, baja laboral por enfermedad, etc.).



recogidos dentro del grupo 2 de «Técnicos y Profesionales Científicos
e Intelectuales», dejando fuera al grupo 3 de «Técnicos y Profesiona-
les de Apoyo» por no responder al concepto de profesión colegiada.
Por consiguiente, a falta de la existencia de una correspondencia ofi-
cial entre ambas clasificaciones, el concepto de «professional» mane-
jado en la LFS engloba un mayor número de personas y no puede
compararse con el concepto más detallado de «profesional» manejado
en la EPA. Asimismo, la CNO-94 también se utiliza para definir y deli-
mitar el empleo profesional con los datos del Censo de Población y
Viviendas (2001). Sin embargo, tal como se ha establecido previamente,
mientras que los datos del censo se encuentran desagregados hasta
un nivel de tres dígitos, la información aportada por la EPA solo alcan-
za los dos dígitos en la definición de las ocupaciones laborales. Por
ello, el colectivo profesional definido con los datos del censo no es
comparable con el colectivo de profesionales definidos en la EPA dado
que alcanza un mayor detalle y aproximación a la realidad. Por otra
parte, debe tenerse en cuenta que los datos sobre el número de pro-
fesionales obtenidos del censo están basados en datos reales sobre el
número de inscritos en tal estadística, mientras que el número de pro-
fesionales empleados que aporta la EPA se basa en las estimaciones
que resultan de llevar a cabo una serie de encuestas que conforman
la muestra. Si bien la EPA aporta una información sumamente fiel a
la realidad, de nuevo, las diferencias entre la naturaleza de ambas fuen-
tes hace imposible su comparación. En definitiva, EPA y Censo son
fuentes diferentes que ofrecen información complementaria pero no
comparable.

Por último, el análisis de los profesionales del epígrafe I se ha rea-
lizado sobre aquellos que poseen estudios superiores; más concre-
tamente, aquellos con estudios superiores de carácter académico. En
relación con este aspecto, hemos de señalar que la clasificación de
estudios manejada en la LFS y en la EPA resultan diferentes. En la LFS
el nivel de estudios alcanzado se clasifica de acuerdo con la Inter-
national Standard Classification of Education 1997 (ISCED). En este
caso, para seleccionar a los profesionales con estudios superiores se
ha tenido en cuenta el ítem Tertiary Education (niveles 5-6 de la ISCED,
1997). Se trata de una categoría muy general para poder establecer

Una visión general sobre el empleo de los profesionales en España 51



comparaciones entre los diferentes sistemas educativos europeos.
Por su parte, la EPA, para clasificar el nivel de estudios, sigue la estruc-
tura actual del sistema educativo español (CNED-2000). La selección
de profesionales se ha realizado considerando a aquellos que pose-
en estudios universitarios de grado medio y superior. Por consi-
guiente, se ha dejado fuera del análisis los estudios de educación supe-
rior no académicos, como son la FP2. En este ámbito, los datos de la
EPA alcanzan un mayor grado de detalle y permiten realizar estudios
más desagregados. Por el contrario, los datos de la LFS se encuen-
tran más agregados y recogen un mayor número de niveles educati-
vos. En definitiva, la diferencia entre ambas clasificaciones y la impo-
sibilidad de desagregar los datos de la LFS establecen que los datos
de la LFS sobre el empleo profesional no resulten comparables con
los datos de la EPA.

Las razones anteriores implican que el total de profesionales ocu-
pados con los datos de la LFS sea bastante superior al total aportado
por la EPA. Los datos de la LFS permiten establecer comparaciones
en el marco europeo, pero para un mejor conocimiento sobre el colec-
tivo de profesionales debe acudirse a los datos de la EPA y al Censo
de Población y Viviendas de 2001, dado que aportan un mayor grado
de detalle y resultan más acordes con la realidad que nos rodea.

Continuando con la presentación del capítulo, en los dos siguien-
tes epígrafes (II y III) se utilizan los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa para dar una visión general de la evolución del empleo y
del desempleo con experiencia de los profesionales en España. Como
es habitual, los datos ofrecidos se refieren al segundo trimestre del
año correspondiente, y el periodo analizado es 1994 a 2004. Los datos
procedentes de la EPA, como ya se ha indicado, se utilizan con una
clasificación de dos dígitos y se corresponden con el grupo 2 de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994 (Técnicos y profesiona-
les científicos e intelectuales; Profesiones asociadas a titulaciones de
2.º y 3.er ciclo universitario y afines), filtrada únicamente para incluir
a aquellos que poseen un nivel de estudios al menos de diplomado
universitario.

El capítulo finaliza con una recopilación de los hallazgos más rele-
vantes de cada una de las secciones previas (epígrafe IV). 
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I. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA

EN RELACIÓN CON LA UE

Para establecer el marco de estudio de los profesionales en nues-
tro país se va a realizar una primera inmersión en el contexto euro-
peo. La finalidad de este apartado es dar una idea de la dimensión
del empleo de los profesionales españoles en comparación con los
principales países de la UE y, por tanto, tener un mejor conocimien-
to de las similitudes y diferencias, de la situación actual y de la evo-
lución reciente de estos profesionales.

1. Significación de los profesionales españoles
respecto a los de la UE-15

En el Cuadro 1 se refleja el número de profesionales existente en
España y en la UE-15, así como el volumen de empleo global y del
empleo con estudios superiores, según la LFS, en dos periodos de tiem-
po: 1997 y 2003. Ello permite ver la evolución de estos colectivos a
lo largo de dicho periodo y observar el orden de magnitud de los dis-
tintos componentes de empleo indicados. 
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CUADRO 1

SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA Y EN LA UE-15. 
MILES DE PERSONAS

Profesionales Empleo total
con estudios Total con estudios Empleo
superiores profesionales superiores total

2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim.
1997 2003 1997 2003 1997 2003 1997 2003

UE-15

España

Fuente: Labour Force Survey, 2.º trimestre 1997 - 2.º trimestre 2003 (Eurostat).

15.237 

01.460

16.023 

01.997

18.774 

01.522

19.869 

02.060

32.463 

03.235 

38.246 

04.973

148.407 

013.191 

164.030 

016.666 



Los datos anteriores se complementan con los del Cuadro 2, en el
que se expresa la importancia relativa de los profesionales españoles
respecto a los europeos. De este último se deducen algunos aspectos
interesantes.

En primer lugar se puede resaltar que los trabajadores en España
aumentan considerablemente su significación respeto a los trabaja-
dores de la UE-15 en esos años. En el empleo total se ganan 1,2 pun-
tos porcentuales, y 3 puntos porcentuales en el empleo con estudios
superiores. Los profesionales españoles mejoran su importancia rela-
tiva 2,3 puntos, y 2,9 puntos porcentuales en el caso de los profe-
sionales con estudios superiores. Esto es el resultado de unas tasas
de crecimiento del volumen de empleo mucho mayores en España
que en la UE-15, como se demuestra en el Cuadro 3. 

La tasa de crecimiento del empleo en nuestro país ha sido del 26,34
por ciento, mientras que la media de crecimiento del empleo en la
UE-15 ha sido del 10,53 por ciento. Este dato está estrechamente vin-
culado a la evolución de los trabajadores que poseen estudios supe-
riores, puesto que la tasa de crecimiento de éstos es muy superior a
la del empleo total, sobre todo en España, ya que entre 1997 y 2003
crecieron un 53,72 por ciento. En la media europea también se pro-
duce un crecimiento del colectivo con estudios superiores más alto
que el correspondiente al total del empleo, pero muy inferior al
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CUADRO 2

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS EMPLEADOS Y PROFESIONALES
ESPAÑOLES FRENTE A LOS EUROPEOS

Profesionales Empleo total
con estudios Total con estudios Empleo
superiores profesionales superiores total

2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim.
1997 2003 1997 2003 1997 2003 1997 2003

UE-15

España

Fuente: Labour Force Survey, 2.º trimestre 1997 - 2.º trimestre 2003 (Eurostat).
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español: 17,81 por ciento en el mismo periodo de tiempo. Por este
motivo, la significación de los empleados con estudios superiores espa-
ñoles respecto de la UE-15 pasa del 10 al 13 por ciento en esos años
(Cuadro 2). En todas las rúbricas se confirma que, en general, el com-
portamiento del empleo en nuestro país ha sido más dinámico que
la media comunitaria2.

Centrando la atención en los empleados profesionales, las diferencias
de comportamiento también resultan muy evidentes: los profesiona-
les europeos crecieron a una tasa del 5,83 por ciento, mientras que
los españoles lo hicieron al 35,35 por ciento. Esto justifica el aumen-
to de significación de los profesionales españoles —puesta de mani-
fiesto en el Cuadro 2—, que pasan del 8,1 al 10,4 por ciento de los
profesionales de la UE-15.

Finalmente se analiza la situación de los profesionales con estu-
dios superiores. En los once años considerados, los españoles aumen-
tan su participación 3 puntos porcentuales respecto a los europeos,
debido a que estos últimos crecieron a una tasa de 5,16 por ciento,
mientras que los españoles lo hicieron al 36,78 por ciento. 

El Cuadro 4 permite detenerse en el estudio de los profesionales con
estudios superiores en el contexto europeo. Como se verá en el capítulo
3, los profesionales del «grupo de control» significan en España un 30
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CUADRO 3

TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LOS PROFESIONALES
ESPAÑOLES Y EUROPEOS. PERIODO 1997-2003

Profesionales Empleo total
con estudios Total con estudios Empleo
superiores profesionales superiores total

UE-15

España

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de la Labour Force Survey, 2.º trimestre 1997 - 2.º
trimestre 2003 (Eurostat).

05,16

36,78

05,83

35,35

17,81

53,72

10,53

26,34

2 Para una adecuada valoración de este hecho no debe olvidarse que España parte de una
tasa de desempleo muy superior a la media de la UE, así como de una menor tasa de actividad.



por ciento del total de empleados con estudios superiores y más de la
mitad del total de profesionales con estudios superiores. Aunque no es
posible aportar datos equivalentes para la media de la UE-15, se puede
pensar que la cifra no es muy distinta; luego, si se acepta esta hipóte-
sis, se puede concluir que el conjunto de profesionales con estudios
superiores de la UE-15 representa de forma significativa a los profe-
sionales del «grupo de control», que es el objeto fundamental de estu-
dio de este trabajo. 

Si se observa el porcentaje que significan los profesionales con estu-
dios superiores respecto al empleo total, llama la atención que exista
una mayor proporción en España que en la media de la UE-15, y que,
además, mientras la ratio pasa del 11,1 por ciento en 1997 al 12 por
ciento en 2003, en la UE la importancia relativa de los profesionales
titulados universitarios ha decrecido.

Dentro del grupo de trabajadores con estudios superiores los pro-
fesionales han disminuido su importancia respecto a los trabajadores
totales en el caso comunitario y en el español, siendo este último lige-
ramente inferior al europeo en ambos periodos de tiempo. En los dos
casos la proporción ha descendido 5 puntos porcentuales, prueba del
aumento generalizado en el nivel de cualificación formativa de la mano
de obra en su conjunto y no de una caída en los niveles formativos
de los profesionales.
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CUADRO 4

LOS PROFESIONALES CON ESTUDIOS SUPERIORES
EN ESPAÑA Y EN LA UE-15

Profesionales
Profesionales con estudios superiores/ Profesionales

con estudios superiores/ empleo total con estudios superiores/
empleo total con estudios superiores total profesionales

Años 1997 2003 1997 2003 1997 2003

UE-15

España

Fuente: Labour Force Survey, 2.º trimestre 1997 - 2.º trimestre 2003 (Eurostat).
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Quizá el dato más llamativo del Cuadro 4 sea la desigual propor-
ción que supone la relación entre profesionales con estudios supe-
riores y el total de los profesionales. Existe una gran diferencia, que
asciende a 15 puntos porcentuales en 1997, brecha que incluso se amplía
en 2003 hasta los 16,3 puntos porcentuales. En el epígrafe siguiente
se comenta más ampliamente la gran significación de nuestros pro-
fesionales titulados universitarios respecto a todos los trabajadores ca-
lificados como profesionales. La respuesta está en que, según se de-
duce del Cuadro 3, los trabajadores con estudios superiores crecen
más que el empleo total, y en el caso de España crecen mucho más
deprisa que la media europea.

El crecimiento de la mano de obra con alta cualificación ha mo-
dificado sensiblemente las características del mercado de trabajo de
nuestro país.

2. Los profesionales españoles respecto
a los europeos según el género

Se aborda en este punto una primera caracterización del empleo
según el género de los trabajadores. En los capítulos 4 y 7 se incidi-
rá más en este punto para el caso de los profesionales españoles, con
datos más detallados procedentes del Censo de Población y Vivien-
das 2001 del INE.

En el Cuadro 5 se aprecia la composición del empleo por género. La
primera cuestión digna de reseñar es que la distribución de hombres y
mujeres tiende a igualarse a medida que mejora el nivel de formación
de los trabajadores. Tanto en la media de la UE-15 como en España, la
proporción de mujeres que participan en el empleo es sensiblemente
inferior cuando se observan datos del total del empleo, aunque la situa-
ción tiende a mejorar en el periodo de tiempo considerado puesto que
las proporciones que suponen unos y otras tienden a aproximarse. En
el caso español, el empleo femenino en 2003 es un 38 por ciento del
empleo total, 5 puntos porcentuales por debajo de la media europea.

Sin embargo, cuando se analizan datos de empleo con estudios supe-
riores la situación mejora ostensiblemente en el caso español, puesto
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que la cifra se eleva hasta el 46,5 por ciento. Respecto al trabajo de
los profesionales, las mujeres ocupan puestos en igual proporción que
los hombres en nuestro país, mientras que la media comunitaria es
del 45 por ciento las mujeres y el 55 por ciento los hombres. Simila-
res proporciones se mantienen en el caso de los profesionales con estu-
dios universitarios en UE-15 y en España.

Las observaciones hechas hasta aquí se corroboran con las dife-
rencias de crecimiento del empleo de hombres y mujeres contempla-
das en el Cuadro 6. El empleo femenino en España ha sido conside-
rablemente más bajo que la media de la UE-15 (35 por ciento en 1997).
Si se contemplan datos de empleo total, la proporción, aunque tien-
de a mejorar, sigue siendo baja porque las mayores cifras de tasa de
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CUADRO 5

SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA
Y EN LA UE-15 SEGÚN EL GÉNERO

Profesionales Empleo total
con estudios Total con estudios Empleo
superiores profesionales superiores total

2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim.
1997 2003 1997 2003 1997 2003 1997 2003

TOTAL

UE-15

España

PORCENTAJE DE HOMBRES

UE-15

España

PORCENTAJE DE MUJERES

UE-15

España

Fuente: Labour Force Survey y elaboración propia.
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01.997

18.774 
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19.869 
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03.235 
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148.407 

013.191 

164.030 

016.666 

055,8

49,93

055,0

49,20

055,6

50,39

55,16

49,41

57,21

56,32

54,20

53,48

58,19

64,86

56,67

61,67

44,2

50,1

45,0

50,8

44,4

49,7

44,82

050,6

44,80

43,67

45,79

46,51

41,81

35,13

43,32

38,32



crecimiento del empleo femenino se han dado en los empleos con
estudios superiores (63,7 por ciento en seis años).

Como se ha visto anteriormente, los profesionales de ambos sexos
han crecido también de forma mucho más importante en España que
en la media europea (35,35 por ciento en España frente a 5,83 en la
UE-15), y, al requerir mayor nivel de estudios, la mujer se ha incor-
porado en mayor número al empleo cualificado y, por consiguiente,
al trabajo profesional.

En resumen, la mujer española se incorpora al mundo laboral en una
elevada proporción en empleos que requieren alto nivel de estudios, y
como al mismo tiempo la oferta de empleo para profesionales crece
mucho en esos años, una salida lógica para el empleo femenino es la
actividad profesional3. Sin embargo, en Europa las diferencias de empleo
según el género son menores, pero se han mantenido constantes en
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CUADRO 6

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
Y EUROPEOS SEGÚN EL GÉNERO ENTRE 1997 Y 2003

Profesionales Empleo total
con estudios Total con estudios Empleo
superiores profesionales superiores total

HOMBRES

UE-15

España

MUJERES

UE-15

España

Fuente: Labour Force Survey, 2.º trimestre 1997 - 2.º trimestre 2003 (Eurostat), y elabora-
ción propia.

03,63

34,84

04,99

32,72

11,61

45,99

07,65

20,14

07,07

38,71

06,86

37,83

26,11

63,69

14,53

37,80

3 Sobre este tema puede consultarse el trabajo de CUADRADO et al. (2004) donde se demues-
tra el importante y creciente acceso de la mujer al autoempleo dentro del mercado de trabajo
español.



todos los colectivos considerados (en torno al 55 por ciento de empleo
masculino y el 45 por ciento de empleo femenino).

Como consecuencia de lo expresado hasta este punto, se produce
un cambio importante de la participación del empleo femenino español
respecto al europeo en los años estudiados, que se hace más intensa en
las trabajadoras con estudios superiores (pasan de representar el 11 por
ciento del empleo femenino en 1997 a suponer el 14,1 por ciento seis
años después). En el caso de las profesionales con estudios superiores,
la proporción mejora también 3 puntos porcentuales (Cuadro 7).

II. LÍNEAS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN
DEL EMPLEO DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA

En este apartado se pretende dar una visión de la evolución del
empleo de los profesionales en España en los últimos 11 años. Para
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CUADRO 7

PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO ESPAÑOL EN EL EUROPEO
SEGÚN EL GÉNERO

Profesionales Empleo total
con estudios Total con estudios Empleo
superiores profesionales superiores total

2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim. 2.º trim.
1997 2003 1997 2003 1997 2003 1997 2003

HOMBRES

UE-15

España

MUJERES

UE-15

España

Fuente: Labour Force Survey 2.º trimestre 1997 - 2.º trimestre 2003 (Eurostat), y elabora-
ción propia.
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100
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100

10,2

100
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100
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ello se van a utilizar datos de los años 1994 y de 2004, el último dis-
ponible. El objetivo de este análisis consiste en poner de relieve los
profundos cambios que se han producido en esos años, fruto de la
evolución económica del país, de los cambios en su estructura pro-
ductiva y, también, de los cambios sociológicos y de formación de la
población.

Las razones por las que se ha seleccionado este periodo son varias.
La evolución del mercado de trabajo durante este periodo ha sido bas-
tante estable; el desempleo se ha ido reduciendo de modo paulatino
hasta el año 2001, punto donde las tasas de desempleo parecen haber-
se estancado en torno al 10 por ciento; el empleo ha mantenido un cre-
cimiento no muy elevado, pero sostenido, y la tasa de actividad no ha
dejado de crecer. Todo ello nos conduce a pensar que los resultados
obtenidos de los análisis desarrollados en este trabajo no se encuentran
influidos por la existencia de profundas y erráticas crisis o expansiones
laborales. 

Por otra parte, el periodo analizado, 1994-2004, mantiene una
base metodológica similar y constante. Todos los datos analizados se
han realizado utilizando la metodología de la EPA 2002. Si bien en la
actualidad se está instaurando una nueva metodología (2005), cree-
mos que resulta precipitado su uso, dado que aún hoy en día se está
valorando su desarrollo4. 

Por último, también hemos de destacar que en el análisis de los
profesionales frecuentemente se ha utilizado como población de estu-
dio a aquellos empleados cuyas ocupaciones laborales se enmarcan
bajo determinadas categorías de la CNO-94. Dicha clasificación fue modi-
ficada en el año 1994 y se ha mantenido constante desde entonces.
Por consiguiente, el colectivo de profesionales analizado es homogé-
neo para el periodo 1994-2004, lo cual permite el desarrollo de com-
paraciones longitudinales a través del tiempo.

A continuación se van a explicar los cambios en la situación de los
profesionales a través de los principales datos aportados por la EPA,
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4 Para un mejor conocimiento del cambio metodológico de la EPA y de sus implicaciones,
puede consultarse directamente al INE o a través de la siguiente página web:
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft22%2Fe308_mnu&O=inebase&N=&L=



teniendo en cuenta que para el estudio más detallado que se realiza
en los capítulos posteriores se han explotado los datos del Censo de
2001, disponibles desde 2004, que, aunque algo anteriores, permiten
mucha mayor especificación.

La EPA, al contrario que el Censo 2001, no publica datos de la Cla-
sificación Nacional de Ocupaciones (CNO) a tres dígitos. Por ello, la
visión general que ofrece este capítulo sobre la evolución de los pro-
fesionales se basa en la CNO a dos dígitos. Puesto que en los próxi-
mos capítulos se explota el Censo con datos de la CNO a tres dígitos,
parece oportuno incluir un Cuadro como el 8, en el que pueden verse
las correspondencias de las clasificaciones a 2 y 3 dígitos. Las filas som-
breadas son las que se corresponden con los profesionales pertene-
cientes al «grupo de control» (profesiones colegiadas), cuyo estudio
más depurado se realizará en posteriores capítulos. También se inclu-
yen en el mencionado Cuadro las cifras de empleo a 3 dígitos proce-
dentes del Censo de Población de 2001, con la finalidad de poder ilus-
trar la importancia de cada uno de los grupos de profesionales y el
grado de nitidez con el que se puede representar el grupo de control
a partir de las categorías ocupacionales a sólo dos dígitos.

Como se volverá a ver en el capítulo siguiente, el grupo de con-
trol supone más del 55 por ciento del total de profesionales con estu-
dios superiores. Si consideramos sólo la clasificación a 2 dígitos, se
puede decir que el grupo de control coincide con todo el grupo 20,
con todo el 21, con casi todo el grupo 23, todo el 24, el 26, el 27, y
con una proporción significativa del 29. 

Por este motivo se incluye en el estudio un nuevo grupo, llamado
«grupo de control aproximado», resultado de sumar los grupos men-
cionados, que tiene un alto grado de parecido con el grupo de con-
trol que se utilizará posteriormente. Esto resulta muy útil para apro-
ximar el comportamiento o evolución del colectivo objeto básico del
estudio o profesiones colegiadas.

La trayectoria de este grupo de control aproximado se muestra, según
el Cuadro 9, muy dinámica, como lo hace también el grupo de pro-
fesionales con estudios superiores. Aumenta su participación en el
empleo total 2,4 puntos porcentuales. En 1994 suponía el 55,3 por cien-
to de los profesionales con estudios superiores, y en la actualidad tiene
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CUADRO 8

EMPLEO DE LOS PROFESIONALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN
NACIONAL DE OCUPACIONES 1994 A 2 Y 3 DÍGITOS.

CENSO DE POBLACIÓN 2001

Ocupación a 2 dígitos Ocupación a 3 dígitos
de la CNO-94 de la CNO-94 Total Porcentajes

2 - Técnicos

y profesionales

científicos

e intelectuales

20 - Profesiones

asociadas a titulaciones

de 2.º y 3.er ciclo

universitario en

ciencias químicas,

físicas, matemáticas

e ingeniería

21 - Profesiones

asociadas a titulaciones

de 2.º y 3.er ciclo

universitario en

ciencias naturales

y sanidad

22 - Profesiones

asociadas a titulaciones

de 2º y 3.er ciclo

universitario en la

enseñanza

23 - Profesionales

del derecho

TOTAL PROFESIONALES

Grupo de control

Otros profesionales

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios,

estadísticos y asimilados

203 - Profesionales de la informática

de nivel superior

204 - Arquitectos, urbanistas

e ingenieros planificadores

de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias

naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel

superior de la sanidad

221 - Profesores de universidades

y otros centros de enseñanza

superior

222 - Profesores de enseñanza

secundaria

223 - Otros profesionales

de la enseñanza

231 - Abogados y fiscales

232 - Jueces y magistrados

239 - Otros profesionales

del derecho

1.808.647 

1.006.199 

802.448 

5.684 

3.926 

36.116 

30.162 

93.680 

14.447 

150.805 

13.984 

36.427 

469 

80.405 

247.099 

38.259 

91.607 

1.834 

42.274 

100,00

55,63

44,37

0,31

0,22

2,00

1,67

5,18

0,80

8,34

0,77

2,01

0,03

4,45

13,66

2,12

5,06

0,10

2,34
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CUADRO 8 (continuación)

EMPLEO DE LOS PROFESIONALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN
NACIONAL DE OCUPACIONES 1994 A 2 Y 3 DÍGITOS.

CENSO DE POBLACIÓN 2001

Ocupación a 2 dígitos Ocupación a 3 dígitos
de la CNO-94 de la CNO-94 Total Porcentajes

24 - Profesionales
en organizaciones de
empresa, profesionales
en ciencias sociales
y humanas asociadas
a títulos de 2.º y 3.er

ciclo universitario

25 - Escritores, artistas
y otras profesiones
asociadas

26 - Profesiones
asociadas a una
titulación de 1.er ciclo
universitario en
ciencias físicas,
químicas, matemáticas,
ingenierías y
asimilados

27 - Profesiones
asimiladas a una
titulación de 1.er ciclo
universitario en
ciencias naturales
y sanidad, excepto
ópticos, fisioterapeutas
y asimilados

241 - Profesionales en organización
y administración de empresas

242 - Economistas
243 - Sociólogos, historiadores,

filósofos, filólogos, psicólogos
y asimilados

251 - Escritores y artistas de la
creación o de la interpretación

252 - Archiveros, bibliotecarios
y profesionales asimilados

253 - Diversos profesionales de las
Administraciones Públicas que
no pueden ser clasificados
en apartados anteriores

261 - Profesionales asociados a una
titulación de 1.er ciclo universitario
en ciencias físicas, químicas
y asimilados

262 - Profesionales asociados a una
titulación de 1.er ciclo universitario
en matemáticas, estadística
y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio
de informática

264 - Arquitectos técnicos
265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er ciclo
universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

38.354 
24.571 

45.779 

49.332 

12.228 

22.115 

1.133 

906 

30.950 
29.073 
99.395 

2.550 
161.183

2,12
1,36

2,53

2,73

0,68

1,22

0,06

0,05

1,71
1,61
5,50

0,14
8,91



una importancia relativa del 61 por ciento. Lógicamente, evoluciona
muy positivamente su significación dentro del total de profesionales:
51,4 por ciento en 1994 y 58,1 por ciento en 2004.

Si se observa el crecimiento del total del empleo (Cuadro 9) entre
1994 y 2004, se verifica que éste ha aumentado un 40 por ciento,
mientras que el total de empleados con estudios superiores creció
un 110 por ciento. El dato es suficientemente explicativo por sí
mismo y corrobora lo concluido en el epígrafe anterior acerca del
cambio cualitativo que se ha producido en el mercado de trabajo espa-
ñol en muy pocos años. La mejora del nivel de capital humano y el
cambio de la estructura productiva han permitido el crecimiento de
un empleo más cualificado y en actividades que precisan de un
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CUADRO 8 (continuación)

EMPLEO DE LOS PROFESIONALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN
NACIONAL DE OCUPACIONES 1994 A 2 Y 3 DÍGITOS.

CENSO DE POBLACIÓN 2001

Ocupación a 2 dígitos Ocupación a 3 dígitos
de la CNO-94 de la CNO-94 Total Porcentajes

Fuente: Elaboración propia.

28 - Profesiones
asociadas a una
titulación de 1.er ciclo
universitario en la
enseñanza

29 - Otras profesiones
asociadas a una
titulación de 1.er ciclo
universitario

281 - Profesores de enseñanza
primaria e infantil

282 - Profesores de educación
especial

283 - Profesorado técnico
de formación profesional

291 - Diplomados en contabilidad
y graduados sociales y técnicos
de empresas y actividades turísticas
292 - Ayudantes de archivo,

biblioteca y asimilados
293 - Diplomados en trabajo social
294 - Sacerdotes de las distintas

religiones
295 - Otros profesionales de las

Administraciones Públicas
que no pueden ser clasificados
en apartados anteriores

269.899 

24.013 

21.684 

26.898 

2.723 
25.826 

8.006 

24.851 

14,92

1,33

1,20

1,49

0,15
1,43

0,44

1,37
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mayor nivel de estudios. El Gráfico 1 ilustra la tendencia en núme-
ros índices.

De nuevo, aquí se aprecia claramente cómo los datos relativos al
empleo total de profesionales varían considerablemente entre la LFS
y la EPA. Téngase en cuenta los argumentos metodológicos expues-
tos con anterioridad, donde se esclarecen los principales motivos por
los que ambas fuentes presentan diferentes modos de medir el nivel
de empleo y cuentan con diversas definiciones sobre el concepto de
«profesional» y el nivel de estudios terminados. 

La información anterior ayuda a comprender la evolución de los tra-
bajadores profesionales, la mayor parte de los cuales necesita de un
nivel de estudios alto. Para el mismo intervalo de tiempo, el total de
profesionales ha aumentado un 83 por ciento y el de profesionales con
estudios superiores un 88 por ciento, mientras que los empleados en
el grupo de control aproximado lo hicieron un 107 por ciento. Estos
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GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES COLECTIVOS ANALIZADOS.
NÚMEROS ÍNDICES
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Total prof. con estudios superiores

Total prof.

Total empleo con estudios superiores

Total empleo

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de la EPA 1994-2004. INE.



datos resultan acordes con la conocida evolución del empleo en Espa-
ña, caracterizada por una mayor demanda de trabajadores empleados
en actividades no manuales, con alto nivel de formación, que satisfacen
las nuevas demandas de las empresas y de los consumidores finales
y que proveen a la sociedad de unos bienes y servicios con un valor
añadido progresivamente superior.

El aumento del nivel de vida, los cambios sociales y culturales, la
tendencia a un mayor consumo de servicios5 dedicados a la forma-
ción (demanda de profesores) y al ocio (demanda de actividades rela-
cionadas con la cultura, etc.), el envejecimiento de la población
(demanda de profesionales sanitarios), el crecimiento del sector
público (demanda de profesionales en el ámbito de la administra-
ción) y el crecimiento de la demanda de servicios por parte de las
empresas (demanda de economistas, abogados, ingenieros, etc.) han
supuesto un cambio sustancial en la demanda de los profesionales
en sus distintos ámbitos de ocupación. Existe una amplia literatura
sobre los cambios acaecidos en la oferta de empleo en las últimas
décadas en materia relacionada con la necesidad de cualificación de
los trabajadores6.

Si se observa el Cuadro 10, en la evolución de la importancia rela-
tiva de los profesionales respecto al total de empleo también surgen
cuestiones interesantes. El total de profesionales representaba el 10,1
por ciento del empleo y en 2004 alcanzaba el 13,2 por ciento.

La proporción de profesionales que ostentan en la actualidad estu-
dios superiores también ha tenido una evolución positiva: suponía el
93 por ciento en 1994, y en 2004 alcanzaba el 95,4 por ciento del total. 

De estas cifras se obtienen dos consecuencias sencillas y claras: según
la información aportada, la inmensa mayoría de profesionales inclui-
dos en la EPA han realizado estudios superiores, y, además, esta pro-
porción ha aumentado significativamente si tenemos en cuenta que
se parte de cifras bastante altas.
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5 Más adelante, en el apartado dedicado a analizar a los profesionales por sectores de acti-
vidad, se podrá observar que los profesionales con estudios superiores están dedicados en un
90 por ciento a trabajos pertenecientes al sector servicios.

6 BORGHANS, L. y HEIJKE, H. (1996); CUADRADO, J.R.; IGLESIAS, C. y LLORENTE, R. (2000); FINA, L.
y TOHARIA, L. (2000); IGLESIAS, C. y LLORENTE, R. (2000).



Siguiendo con datos comparativos, se puede señalar que los pro-
fesionales participaron en 1994 en el 10 por ciento del empleo total,
y en 2004 el porcentaje ascendía a 13,2 por ciento, según datos EPA.
Si se atiende a los profesionales con estudios superiores, éstos supo-
nían en 2004 el 12,6 por ciento del total de empleados.

Además, los profesionales con estudios superiores representaban
el 63,5 por ciento en 1994 y el 56,9 por ciento en 2004, respecto al
total de empleo con estudios superiores. Aunque el grupo objeto de
nuestro estudio (profesionales con estudios superiores) ha crecido
fuertemente, el total de trabajadores que han completado estudios
superiores ha crecido en mayor proporción, lo que significa que el
nivel de estudios ha mejorado, lógicamente, en todas las actividades
laborales.
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CUADRO 10

IMPORTANCIA RELATIVA DEL EMPLEO PROFESIONAL

1994 2004

Empleos profesionales
Total empleo

Profesionales con estudios superiores 
Total profesionales 

Profesionales con estudios superiores
Total empleo con estudios superiores

Grupo control aproximado
Total empleo

Grupo control aproximado
Total profesionales

Grupo control aproximado
Empleo estudios superiores

Grupo control aproximado
Profesionales con estudios superiores

Fuente: EPA 1994 y 2004, y elaboración propia.

10,1
100

93
100

63,5
100

5,2
100

51,4
100

35,1
100

55,3
100

13,2
100

95,4
100

56,9
100

7,6
100

58,1
100

34,7
100

60,9
100



Tomando el grupo de control aproximado como referencia, se
aprecia un aumento de su participación en el empleo total de casi 2
puntos. El avance respecto al total de profesionales es considerable:
del 51,4 por ciento pasa al 58,1 por ciento. Pierde posiciones respec-
to al empleo total con estudios superiores, pero su peso respecto a
los profesionales con estudios superiores pasa del 55,3 por ciento al
60,9 por ciento en 2004.

Si pasamos a analizar la evolución de los distintos grupos de pro-
fesionales, el Gráfico 2 permite ver con rapidez los cambios acaeci-
dos a través de las tasas de crecimiento porcentuales para los distin-
tos colectivos entre 1994 y 2004.

El Cuadro 9 es también representativo de la evolución que ha teni-
do el empleo en nuestro país en los últimos años para los distintos
colectivos de profesionales y para el empleo de todas las ocupaciones,
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GRÁFICO 2

TASAS DE CRECIMIENTO DESAGREGADAS PARA LOS PROFESIONALES
(CATEGORÍA 2 DE LA CNO-94)

Prof. asoc a tit. de 1 ciclo químicas,
físicas y matemáticas

0 50 100 150 200 250 300

Total empleo

Total empleo con estud. sup.

Total prof.

Total prof. con estud. sup.

Escritores, artistas y otras
prof. asoc. 2 y 3 ciclo

Profesionales en organización
de empresas

Prof. asoc. tit. 2 y 3 ciclo químicas, física
y matemáticas

Otras prof. asoc. a tit. 1 ciclo univ.

Profesionales del derecho

Prof. asoc. tit. 2 y 3 ciclo enseñanza

Prof. asoc. a tit. de 1 ciclo cc. naturales
y sanidad

Prof. asoc. tit. 2 y 3 ciclo cc. naturales
y sanidad

Prof. asoc. tit. de 1 ciclo cc. enseñanza 17,75

63,44

72,08

103,92

115,43

130,92

133,75

136,00

157,13
304,57

88,00

83,22

110,05

39,90

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de la EPA 1994-2004. INE.



distinguiendo si tienen o no estudios superiores. En este Cuadro apa-
recen más oscuros aquellos grupos que se incluyen en lo que se viene
llamando «grupo de control aproximado». La columna c está representada
en el Gráfico 2. Se trata de la tasa de crecimiento porcentual del empleo
de cada uno de los colectivos profesionales entre 1994 y 2004. Todas
las profesiones asimiladas al grupo de control (marcadas en el Grá-
fico 2 con una trama gris oscura) muestran crecimientos muy su-
periores a la media del empleo. La mayor tasa corresponde a los es-
critores, artistas y otros profesionales asociados a una titulación de
segundo y tercer ciclo; aunque el crecimiento resulta el más alto, no
es muy significativo, por tratarse de las cifras de partida más bajas.
Más adelante se comenta de nuevo este grupo. 

El segundo grupo en crecimiento relativo es el 26, constituido fun-
damentalmente por ingenieros y arquitectos técnicos y profesionales
de nivel medio de informática, que se manifiestan como un colectivo
muy dinámico, que aporta al crecimiento del total de profesionales
con estudios superiores un 11 por ciento.

También los profesionales en administración de empresas, eco-
nomistas y sociólogos crecen fuertemente, así como los arquitectos e
ingenieros superiores, los diplomados en contabilidad, los graduados
sociales, los técnicos de empresas y actividades turísticas, y los diplo-
mados en trabajo social.

Más interesante resulta la contribución al crecimiento de cada uno
de los colectivos respecto al crecimiento de todos los profesionales con
estudios superiores (columna d del Cuadro 9). Resulta un indicador en
el que se relativiza el crecimiento de un grupo respecto al crecimien-
to de todo el colectivo (los profesionales con estudios superiores).

Si se realiza un análisis más pausado de los distintos grupos tenien-
do en cuenta los Cuadros 8 y 9, el grupo que reúne a un mayor colec-
tivo de profesionales es el 28: profesiones asociadas a una titulación
de primer ciclo universitario en la enseñanza, constituido por profe-
sores de enseñanza primaria, infantil, educación especial y de forma-
ción profesional. En 2004 ocupaba a 347.126 empleados y ha crecido
a una tasa del 18 por ciento; sin embargo, este grupo ha perdido repre-
sentación dentro del total de profesionales con estudios superiores,
puesto que ha pasado de tener un 25,8 por ciento al 16,1 por ciento
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de los efectivos. Por este motivo, su contribución al crecimiento del
empleo (columna d) es baja: 5. Estos profesionales no forman parte
del «grupo de control».

El segundo grupo en importancia, en cuanto a la cantidad de per-
sonas empleadas, lo constituye el número 22 de la CNO, formado por
profesionales asociados a titulaciones de segundo y tercer ciclo de ense-
ñanza (profesores de enseñanza secundaria y de universidad). El
grupo ha crecido un 104 por ciento en 11 años, aumentando su sig-
nificación, dentro de los profesionales con estudios superiores, del 16,1
al 18,1 por ciento. Consecuentemente, su contribución al crecimien-
to de los profesionales es alto: 20 puntos, siendo los que más han cre-
cido, a pesar de que ya tenían un volumen de empleo alto. Este grupo
tampoco es de los considerados dentro del «grupo de control».

Los profesionales asociados a titulaciones de segundo y tercer ciclo
universitario en ciencias naturales y sanidad (grupo 21 CNO) inclu-
yen a los profesores en ciencias naturales, médicos y odontólogos, vete-
rinarios, farmacéuticos y otros. Representan el tercer conjunto de pro-
fesionales por su número de empleos y constituyen el grupo más
importante dentro del «grupo de control». Entre 1994 y 2004 crecieron
un 63 por ciento. Así, su contribución al crecimiento de los profesio-
nales con estudios superiores es de 9 puntos y ha experimentado una
pérdida de peso relativo de 1,7 puntos porcentuales. Dentro de este
grupo 21, el subgrupo más numeroso es el de médicos y odontólo-
gos: 150.805, seguido del de farmacéuticos: 36.427, según el Censo
2001 (véase el Cuadro 8). Entre estos colectivos trabajaban más del
10 por ciento de los profesionales universitarios en 2001.

El grupo 20 de la CNO, profesiones asociadas a titulaciones de segun-
do y tercer ciclo universitario en ciencias químicas, físicas, matemáti-
cas e ingeniería, está integrado (169.568 empleados según el Censo)
por: matemáticos, actuarios y estadísticos; arquitectos; ingenieros;
ingenieros superiores, y profesionales de la informática de nivel supe-
rior; todos ellos dentro del «grupo de control». Han crecido fuertemente
en estos últimos 11 años (134 por ciento), aumentando en 2,1 puntos
porcentuales su participación en el total de los profesionales. Con todo
ello, su contribución al crecimiento de estos trabajadores es del 13 por
ciento.
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El quinto grupo en importancia por volumen de empleados es el
27 de la CNO: profesionales asimilados a una titulación de primer ciclo
universitario en ciencias naturales y sanidad, excepto ópticos, fisiote-
rapeutas y asimilados. Está constituido fundamentalmente por enfer-
meros: 161.183 en 2001, según el Censo. Ha crecido de forma impor-
tante en estos años (el 72 por ciento), pero menos que la media. Este
grupo 27 aportaba en torno al 9 por ciento del empleo de los profe-
sionales en 2004.

El colectivo del grupo 24 es el que más empleados ha aportado al
crecimiento de los profesionales universitarios: creció un 136 por
ciento; aumenta en 1,9 puntos su participación en el empleo y, por
tanto su contribución a éste es de 12. Pertenece en su totalidad al «grupo
de control», y está formado por profesionales relacionados con la
organización y administración de empresas, economistas, sociólogos,
historiadores, filósofos, etc.

El grupo 26, profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo
universitario en ciencias físicas, químicas, matemáticas, ingeniería, y
asimilados, está formado por profesionales que, en su mayoría, for-
man parte del «grupo de control». Son profesionales en física, quími-
ca y matemáticas e informáticos de nivel medio, además de arqui-
tectos técnicos e ingenieros técnicos. Entre estos cuatro últimos
grupos sumaban 160.551 en 2001 (datos del Censo de Población y
Viviendas 2001, INE), lo que suponía el 99,4 por ciento del total de
profesionales del grupo 26. Ha sido muy dinámico, ha crecido el 157
por ciento en los últimos 11 años y ha aumentado su participación
en el empleo en 2,3 puntos porcentuales. Su contribución al empleo
fue de 11 puntos.

Los escritores, artistas y otras profesiones asociadas, componentes
del grupo 25, han crecido el 305 por ciento, como ya dijimos ante-
riormente; su alta tasa se debe a las bajas cifras correspondientes a
1994 (su contribución al crecimiento de los profesionales es de 8 pun-
tos); han aumentado significativamente su participación en el empleo,
pero no constituyen un grupo importante respecto al total de profe-
sionales (4,9 por ciento en 2004). Está integrado por escritores, artis-
tas, archiveros, bibliotecarios y diversos profesionales de las Admi-
nistraciones Públicas.
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Por último, el grupo 29: otras profesiones vinculadas a una titula-
ción de primer ciclo universitario. Está formado por diplomados en
contabilidad, graduados sociales, técnicos de empresa y actividades
turísticas (26.898 empleados), ayudantes de archivo y biblioteca, diplo-
mados en trabajo social (25.826 empleados), sacerdotes y otros. Es el
grupo que tiene un peso total en el empleo de los profesionales más
bajo, similar al de los artistas. Tiene una tasa de crecimiento alta: 131
por ciento, pero su contribución al crecimiento del empleo es de las
más bajas: 6, después del grupo 28. 

El Gráfico 3 ilustra la evolución de los distintos grupos de profe-
sionales a lo largo del periodo de tiempo elegido para el estudio (1994-
2004). En general, no ha habido grandes cambios en la importancia
relativa de las distintas ocupaciones respecto al total.

Los profesionales del grupo 20, asociados a titulaciones de segun-
do y tercer ciclo universitario en ciencias químicas, físicas, matemáti-
cas e ingeniería, han aumentado su participación en el empleo total
de los profesionales en 5 puntos porcentuales. El grupo 21 (licencia-
dos y doctores en ciencias naturales y sanidad) sigue siendo un colec-
tivo muy importante en cuanto al número de sus componentes, ya que
se reduce sólo muy ligeramente en los últimos 11 años considerados.
El grupo 22, profesores de universidad y de enseñanza secundaria,
principalmente, mejora su participación en 1,5 puntos porcentuales.
En el Cuadro 9 se aprecia cómo este colectivo prácticamente dobla
su número.

El grupo de los profesionales del derecho (23) aumenta 1,5 pun-
tos, habiendo más que doblado el número de efectivos. El grupo 24,
profesionales en organización de empresas, economistas, sociólogos,
historiadores, etc., aumenta 2 puntos porcentuales.

Ya se dijo al principio de este epígrafe que el grupo 25 había cre-
cido de forma muy intensa, mejorando su posición en 2 puntos. El
grupo 26, profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo uni-
versitario en ciencias químicas, físicas, matemáticas y asimilados, ha
aumentado su importancia 2,3 puntos.

Los diplomados en ciencias naturales y enfermeros (grupo 27)
constituyen un colectivo muy numeroso y han continuado creciendo,
pero menos que otros grupos, por lo que pierden participación. Los
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maestros (grupo 28) constituyen el más voluminoso, pero es el que
más importancia relativa ha perdido: 9,6 puntos. Finalmente, el 29, otras
profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo universitario,
han doblado su número de trabajadores y han crecido en participa-
ción desde el 3,96 por ciento del empleo de los profesionales al 4,86
por ciento.
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GRÁFICO 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES
(CATEGORÍA 2 DE LA CNO-94)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prof. asoc. tit. 2 y 3 ciclo químicas, física y matemáticas
Prof. asoc. tit. 2 y 3 ciclo cc. naturales y sanidad
Prof. asoc. tit 2 y 3 ciclo enseñanza
Profesionales del derecho
Profesionales en organización de empresas
Escritores, artístas y otras prof. asoc. tit. 2 y 3 ciclo
Prof. asoc. a tit. de 1 ciclo químicas, físicas y matemáticas
Prof. asoc. a tit. de 1 ciclo cc. natutales y sanidad
Prof. asoc. a tit. de 1 ciclo cc. enseñanza
Otras prof. asoc. a tit. 1 ciclo univ.

2004 10,68 11,26 18,06 6,84 9,46 4,89 8,74 9,06 4,8616,15

1994 5,59 12,96 16,65 5,97 7,53 2,27 6,39 9,90 25,78 3,96

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de la EPA 1994-2004. INE.



III. EVOLUCIÓN DEL PARO DE LOS PROFESIONALES
CON EXPERIENCIA EN ESPAÑA

Para finalizar con los rasgos generales de los profesionales en rela-
ción con el mercado de trabajo se procede a considerar alguna cifra
sobre el desempleo de las personas que han desarrollado previamente
alguna ocupación de carácter profesional. Para poder dar una imagen
lo más aproximada posible se debe acudir a datos que reflejen el paro
dentro de las mismas ocupaciones laborales consideradas anteriormente.
Por este motivo se incluyen datos de parados «según la última ocu-
pación o tarea laboral desempeñada». Se trata de las personas inclui-
das en cada grupo, que trabajaron en fechas anteriores al dato de refe-
rencia en esa ocupación y que, cuando se les pregunta en el momento
de la entrevista, están en paro. Debido a la inexistencia de datos en
la EPA, y en las estadísticas del INEM, sobre los parados totales por
ocupaciones —aunque sí los hay por actividades económicas—, la única
posibilidad de aportar datos sobre desempleo de profesionales es la
de cuantificar a los desempleados que, en su último empleo, trabaja-
ron en una ocupación del grupo 2 de la CNO.

Los datos proceden de la EPA, corresponden a los mismos años ana-
lizados en el epígrafe anterior y sirven para dar idea de una parte del
desempleo entre los profesionales. El paro que no llega a contabili-
zarse con los datos ofrecidos es el correspondiente a aquellos indivi-
duos que se incorporan al mundo laboral (que no han trabajado antes)
o que en su último trabajo desempeñaron una ocupación distinta a algu-
na de las actividades profesionales incluidas en el grupo 2 de la CNO.

Puesto que en los años considerados se ha producido un incremento
considerable del empleo total del país, la consecuencia lógica es que
el paro haya tenido una evolución decreciente en esos años. Esta idea
se ve corroborada en el Cuadro 11, donde se observa un descenso
del 51,8 por ciento del paro en el conjunto de ocupaciones.

También los profesionales han disminuido el desempleo en un 16,5
por ciento, y en el grupo de control aproximado descendió el 18,8
por ciento. Sin embargo, el grupo de control ha aumentado su parti-
cipación en el paro total español en 1,1 puntos porcentuales entre 1994
y 2004, y el total de profesionales ha incrementado su participación
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en el paro total (con experiencia) en 2,3 puntos porcentuales. Más ade-
lante, en el Cuadro 12, se puede ver que las ratios de paro/empleo
del grupo de control aproximado y del de profesionales son mucho
más bajas que la ratio sobre el empleo total. Esto supone que las pro-
fesionales son actividades muy dinámicas, en las que los empleados
crecen fuertemente, pero que también generan entradas al desempleo
algo mayores que la media del del empleo total, probablemente por-
que se han producido entradas más intensas a la actividad. 

Los únicos grupos que han aumentado las cifras de paro con expe-
riencia en los 11 años estudiados son el grupo 27, que han engrosa-
do el número de parados en un 11,3 por ciento, y el grupo 29 (diplo-
mados en contabilidad, graduados sociales, técnicos de empresa y
actividades turísticas, diplomados en trabajo social y sacerdotes), con
un crecimiento de sus parados del 5,4 por ciento. También existen ocu-
paciones que han visto reducirse fuertemente las cifras absolutas de
paro. Éstas son el grupo 21 (profesionales en ciencias naturales, médi-
cos, odontólogos, veterinarios y farmacéuticos), con 6.000 parados
menos; el grupo 28 (profesores de enseñanza primaria, de educación
especial y de formación profesional), con 5.000 personas paradas
menos, y el grupo 26 (niveles medios de informática, arquitectos e
ingenieros técnicos).

La situación y la evolución real del mercado de trabajo se miden
mejor en términos relativos. Por este motivo se han calculado en el
Cuadro 12 unos cocientes que relacionan el número de parados de
cada grupo con los ocupados en cada uno de ellos, en el mismo perio-
do de tiempo. Esto da una dimensión relativa del paro respecto al tama-
ño, en número de trabajadores, de cada colectivo. 

Una primera idea que salta a la vista es que las ratios paro/ocu-
pados disminuyen en 2004 respecto a las obtenidas en 1994 para todos
los grupos. En cuanto al empleo nacional, esta tasa de paro diminu-
ye 15,6 puntos porcentuales. Para los distintos colectivos de profe-
sionales, las tasas de partida (7,4 por ciento de media) ya eran mucho
más bajas que las del empleo total (23,8 por ciento), y aun así dismi-
nuyen en 4 puntos porcentuales en 2004. 

En 1994 la proporción más alta la tienen los escritores, artistas, ar-
chiveros y bibliotecarios, pero su gran capacidad de generación de
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empleo, como se vio anteriormente, hace que ésta descienda fuerte-
mente, aunque permanezca siendo la más alta en 2004.

Le siguen en importancia, en cuanto al paro relativo con experiencia,
en 1994, el grupo 26 (informáticos de nivel medio, arquitectos e inge-
nieros técnicos) y el grupo 24 (profesionales de la empresa, econo-
mistas, sociólogos, historiadores, etc.), pero en 2004 estos profesio-
nales tienen una ratio muy próxima a la media de los profesionales
(3,4).

En dos colectivos, el 27 y el 29, el número de parados ha aumen-
tado, según se observaba en el Cuadro 11, pero, al haberse produci-
do un aumento tan importante de ocupados, las ratios de paro/empleo
disminuyen en 2,9 y 5 puntos porcentuales. Esto significa que el paro
en esos colectivos ha aumentado en cifras absolutas, pero en menor
proporción de la que ha crecido el empleo.

Las mayores caídas en la tasa de paro con experiencia, si excep-
tuamos el grupo 25, se han registrado en el grupo 26 (informáticos,
ingenieros y arquitectos técnicos), en el 24 (profesionales de la empre-
sa, economistas y sociólogos), en el 21 (médicos, veterinarios y far-
macéuticos), en el 29 (contables, ayudantes de archivo y trabajadores
sociales) y en el grupo de control.

En 2004 las profesiones con menor paro eran los profesionales del
derecho y los informáticos de nivel superior, ingenieros y arquitectos
superiores, matemáticos y actuarios. La media de paro con experien-
cia sobre el empleo para los profesionales era de 3,4, y para el grupo
de control era de 3,1. Para ese mismo año la media de esta ratio de
todas las ocupaciones era de 8,2.

IV. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Los siguientes puntos reúnen algunas de las ideas que han ido apa-
reciendo a lo largo del capítulo y resultan especialmente relevantes
para el trabajo.

1. Es suficientemente conocido que el crecimiento de la economía es-
pañola desde la segunda mitad de la década de los noventa ha
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supuesto un aumento de la velocidad de crecimiento del empleo
por encima de la media comunitaria, pero, además, la mejora del
empleo se ha producido de forma desigual en los distintos secto-
res productivos y en distintos segmentos de la población. Los tra-
bajadores con estudios superiores aumentan en España el 53,7 por
ciento entre 1997 y 2003, mientras que en la media de la UE-15
crecen al 17,81 por ciento. También el ritmo de crecimiento de los
profesionales es distinto: el 5,83 por ciento de media comunitaria
frente al 35,35 de media en España en el mismo periodo de tiem-
po. Paralelamente, los profesionales con estudios superiores se incre-
mentaron en la UE-15 al 5,16 por ciento y en España al 36,78 por
ciento. Esto implica una sensible mejora de la cualificación de los
trabajadores, de los profesionales y de las cifras de empleo profe-
sional y total.

2. Respecto al género de los trabajadores se puede resaltar que, para
el total del empleo, los hombres tienen una participación mayor que
las mujeres tanto en la media de la UE-15 como en España, aunque
en este último caso la desproporción es mayor (5 puntos porcen-
tuales menos de mujeres). Sin embargo, la desigualdad en el repar-
to de empleo entre hombres y mujeres se reduce mucho en los nive-
les altos de estudios. En el caso español, las profesionales y las
profesionales con estudios superiores ocupan aproximadamente la
mitad de los puestos de trabajo, resultando un reparto más equita-
tivo, incluso, que en la Europa de los 15. En el capítulo 7 se verá
que determinadas actividades profesionales concentran un volumen
importante de empleo femenino, lo que implica que los datos que
aquí se presentan ocultan desigualdades importantes entre distin-
tas ocupaciones o tareas laborales.

3. También de los datos observados se ha evidenciado que en Espa-
ña los nuevos puestos de trabajo creados para profesionales se han
cubierto en buena parte por mujeres, debido al alto nivel de cre-
cimiento de trabajadoras con estudios superiores. En 2003, el 11,2
por ciento del empleo de profesionales europeos eran hombres
españoles, mientras que el 14,1 por ciento de las mujeres europeas
que realizaban actividades de carácter profesional eran españolas.
De estos datos se deriva que el empleo femenino en nuestro país
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ha crecido gracias al fuerte crecimiento de mujeres con estudios
superiores.

4. El colectivo de profesionales ha mejorado su participación en el
empleo total en España: pasan de significar el 10,1 por ciento del
empleo total a suponer el 13,2 por ciento, según la EPA. La pro-
porción de profesionales con estudios superiores llega a ser del 95,4
por ciento del total de profesionales en 2004, lo que permite con-
cluir que el nivel de cualificación alcanzado es muy alto.

5. Respecto a los distintos colectivos dentro de los profesionales, se
puede resumir que los más numerosos son los profesores de ense-
ñanza primaria, secundaria y universitaria, por este orden. Los maes-
tros han disminuido su importancia relativa, no la absoluta, en el
empleo. El grupo de control que obtenemos por aproximación
dobló el número de sus efectivos en los años considerados (tasa de
crecimiento de 107 por ciento) y aportó el 60 por ciento del creci-
miento de los profesionales en esos años, mejorando su participa-
ción en el empleo de los profesionales en 5 puntos porcentuales.

6. Aunque los trabajadores con estudios superiores han aumentado en
mayor proporción que el grupo de control, éste ha mejorado su impor-
tancia relativa frente al total de profesionales (7 puntos porcentua-
les) y respecto al total del empleo (2,4 puntos porcentuales).

7. Si se centra la atención en los grupos que van a ser objeto de estu-
dio pormenorizado en los capítulos siguientes, se pueden extraer
algunas ideas interesantes. En primer lugar, que el colectivo más
importante, por el número de empleados, es el de los profesio-
nales relacionados con la sanidad, médicos y odontólogos funda-
mentalmente, seguidos de los farmacéuticos. Este grupo ha creci-
do un 63 por ciento en 11 años. El grupo 27, formado esencialmente
por enfermeros, también es muy grande, y ha crecido un 72 por
ciento en esos años. Los profesionales que han aumentado de mane-
ra más interesante en el proceso productivo del país son los arqui-
tectos e ingenieros, que tienen una contribución al crecimiento del
empleo de los profesionales de 13 puntos; los profesionales en orga-
nización de empresas, economistas y sociólogos, que contribuyen
con un 12 por ciento a la creación de empleo, y los arquitectos y
los ingenieros técnicos, con el 11 por ciento.
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8. En cuanto a las cifras de desempleados con experiencia en Espa-
ña, el total ha descendido un 51,8 por ciento entre 1994 y 2004,
mientras que los profesionales y el grupo de control aproximado
lo hicieron en un 16,5 y un 18,8 por ciento, respectivamente.

9. La ratio paro con experiencia/empleo disminuye, en los años es-
tudiados, en todas las profesiones. La media del grupo de control
es de 3,1 en 2004, mientras que en la totalidad de las ocupacio-
nes laborales o profesionales tiene una tasa media de 8,2. La par-
ticipación del paro profesional en el paro total pasa del 3,15 al 5,46
por ciento.

10. Los grupos 27 y 28 de la CNO-94 son los únicos que han aumen-
tado el número de parados con experiencia, pero sus altos nive-
les de crecimiento de la ocupación hacen que la proporción
paro/empleo disminuya. Las ocupaciones laborales que más dis-
minuyen su paro son: escritores y artistas; informáticos, ingenie-
ros y arquitectos; profesionales de la empresa, economistas; médi-
cos, veterinarios y farmacéuticos, y contables y trabajadores sociales.
Los profesionales que tienen menos paro con experiencia son los
dedicados al derecho, los informáticos de nivel superior, los inge-
nieros y los arquitectos superiores.
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Este capítulo tiene como finalidad valorar en términos económicos
la actividad de las profesiones colegiadas en España. En concreto, las
variables objeto de valoración son las participaciones de este sector
profesional en el empleo y en la producción agregada de nuestro país. 

A lo largo del mismo se utiliza la definición estrecha de profesio-
nales, puesto que las cuantificaciones y estimaciones que se realizan
se refieren exclusivamente a lo que ya con anterioridad se ha defini-
do como grupo de control. De esta forma, se ofrece una valoración
del empleo y la producción que se puede asociar a las profesiones
colegiadas, entendiendo que forman parte de estos profesionales
aquellas personas con titulación universitaria que ejercen una profe-
sión regulada y que cuenta con órganos de control como son los cole-
gios profesionales1. La composición ocupacional concreta de este
grupo se detalla en el Cuadro 1.

CAPÍTULO TERCERO

Valoración económica

de las profesiones colegiadas

en España: empleo directo,

empleo indirecto y valor añadido*

* Este capítulo se ha elaborado junto con JESÚS PRADO MASCUÑANO, investigador de Quasar
Consultores.

1 Recuérdese la descripción de profesión regulada realizada tanto en el capítulo 1 como en
el 2.
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CUADRO 1

OCUPACIONES QUE COMPONEN EL COLECTIVO 
DE PROFESIONALES DENOMINADO «GRUPO DE CONTROL».

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados

203 - Profesionales de la informática de nivel superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos2

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización y administración de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo universitario en ciencias físicas,
químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo universitario en matemáticas, 
estadística y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio de la informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo universitario en ciencias
naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales y técnicos de empresas
y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

Fuente: Elaboración propia.

2 Según las cifras de número de colegiados que aportan los respectivos órganos colegiados
(ver Cuadro en el Anexo) la distribución entre médicos y odontólogos sería aproximadamente
del 90 por ciento para los primeros y del 10 por ciento para los segundos.



No obstante, debe aclararse que algunos de los trabajadores que
se encuentran empleados en las ocupaciones profesionales que están
en el «grupo de control» y cuentan con un colegio profesional, no tie-
nen necesariamente que estar colegiados para desarrollar su trabajo.
También hay que tener en cuenta que no todos los que están cole-
giados desarrollan en la práctica una ocupación de las que compo-
nen estas profesiones reguladas, o puede que incluso ni siquiera tra-
bajen (tal como sucede con el colectivo de parados e inactivos). Por
ello, las cifras de número de colegiados no tienen que coincidir con
las que aquí se presentan. Ambos efectos resultan contrapuestos, por
lo que en parte se compensarán. No obstante, en el Anexo de este
capítulo se han incluido los datos sobre profesionales colegiados
aportados por Unión Profesional (Cuadro A.1). Aunque en la obser-
vación de cada una de las profesiones se encuentran ciertas diferen-
cias, en términos agregados las cifras de Unión Profesional y los datos
de esta investigación no resultan muy alejados.

El objetivo de valoración de la importancia o peso relativo de los
profesionales en el empleo nacional se realiza desde una doble ver-
tiente. La primera persigue valorar el empleo que aportan los profe-
sionales de una forma directa, es decir, cuantificando el número de
profesionales que trabajan en nuestro país y su relevancia dentro del
conjunto del empleo total, a lo que nos referimos como «empleo
directo». La segunda vertiente pretende estimar el volumen de empleo
que generan los profesionales de forma indirecta; se trata de aproxi-
mar el número de personas que, aunque no son profesionales, desa-
rrollan una ocupación vinculada de forma asalariada a la actividad de
algún profesional, es decir, a los trabajadores que son contratados por
los profesionales. 

Para cubrir estos objetivos (estimación del valor añadido por los
profesionales y del volumen de empleo tanto directo como indirecto
que éstos generan) se hace uso de un conjunto de fuentes oficiales
de dimensión nacional que contienen la información necesaria para
poder aplicar el procedimiento de estimación que se propone en el
primer epígrafe del este capítulo.

Las estimaciones realizadas precisan de una serie de supuestos sim-
plificadores que, en algunos casos, podrían afectar a los resultados
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obtenidos. Como consecuencia, los cálculos aquí presentados deben
interpretarse con la necesaria cautela, como ya se anticipa en el capí-
tulo introductorio, y siempre teniendo en cuenta las limitaciones que
se recogen en el segundo epígrafe de este capítulo.

El tercer epígrafe ofrece las cifras relativas al empleo. En primer
término se cuantifica el empleo directo, con el fin de ofrecer una medi-
da muy ajustada del número de profesionales existentes y del peso
relativo que tienen en el conjunto del empleo español. En segundo
lugar se aborda la estimación del empleo indirecto o vinculado a los
profesionales, a partir de la combinación de la información del Censo
sobre el número de profesionales que dentro de cada ocupación tie-
nen personal a su cargo, de su rama de actividad y de las ratios de
número de asalariados por empleador que ofrece la Contabilidad
Nacional por ramas productivas.

El cuarto epígrafe utiliza los datos de empleo obtenidos en los ante-
riores epígrafes para estimar el valor añadido por los profesionales,
acudiendo a las rentas asociadas a dicho volumen de empleo. De esta
forma se obtiene una valoración de la producción generada por los
profesionales para su posterior comparación con el conjunto del PIB
español, resultando una medida aproximada de su dimensión econó-
mica. Los resultados anteriores, sobre el empleo (directo e indirecto)
y el valor añadido, se comentan conjuntamente en el epígrafe quinto.

I. MÉTODO DE ESTIMACIÓN

La aproximación llevada a cabo para valorar la importancia eco-
nómica de las profesiones reguladas en España se desarrolla en dife-
rentes etapas. 

• En primer lugar se mide el colectivo objeto de estudio en términos
de empleo (empleo directo). Esta cuantificación también contiene
una serie de variables que permiten segmentar de una forma más
adecuada a los diversos grupos de trabajadores que forman el
colectivo, con el objeto de obtener posteriormente una mejor valo-
ración de su actividad económica.
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• En una segunda etapa se cuantifica económicamente a estos colec-
tivos por la naturaleza de las rentas que generan (valor añadido
por los propios profesionales, es decir, valor añadido asociado al
empleo directo). 

• Finalmente, se estima un nivel de empleo asociado al mismo (al
que también hemos denominado empleo indirecto o vinculado) que
también tiene su equivalente valoración económica.

La concreción del número de trabajadores que componen en Espa-
ña el colectivo de los que desarrollan alguna profesión colegiada se
lleva a cabo mediante la naturaleza de su ocupación laboral, es decir,
en función de la profesión declarada de los trabajadores.

Para esta delimitación se acude a la fuente que mayor grado de
detalle contiene de esta información, el Censo de Población y Vivien-
das del año 2001. En este censo, el total de los ocupados mayores
de 16 años expresan la ocupación que desarrollan con un amplio nivel
de detalle (tres dígitos CNO-94). Del conjunto de ocupaciones labo-
rales cabe señalar que las que se identifican como parte del grupo
de control, o profesiones colegiadas, son las 24 que se muestran en
el Cuadro 1. El «grupo de control aproximado» utilizado en el capí-
tulo 2 se obtuvo con la finalidad de trabajar con un colectivo de pro-
fesionales lo más parecido posible al que se considera a partir de
ahora.

Estas ocupaciones forman el núcleo principal de las profesiones
colegiadas en España, pero no componen el total del empleo vincu-
lado a este colectivo, pues existe un volumen de trabajadores que es
empleado por los propios profesionales y que se entiende que debe
valorarse dentro del efecto económico de este grupo3. 

La aproximación a este último grupo de trabajadores (empleos vin-
culados o indirectos) se realiza a partir de la combinación de la infor-
mación del Censo sobre el número de profesionales que dentro de cada
ocupación tienen personal a su cargo, de su rama de actividad (acti-
vidad desde el punto de vista CNAE-93) y de las ratios de número de
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3 En este sentido, conviene anticipar que los profesionales del grupo de control presentan
una tendencia superior a la media española a tener empleados a su cargo (véase capítulo 6).



asalariados por empleador que ofrece la Contabilidad Nacional por ramas
productivas.

Una vez llevada a cabo la identificación de los diversos colectivos,
se cuantifica su importancia económica en función de las rentas que
generan, atendiendo especialmente a su naturaleza como asalariado
o no asalariado. El procedimiento de estimación seguiría la lógica refle-
jada en el Esquema 1.

Del Esquema 1 se derivan tres colectivos a los que asignar su peso
económico y su dimensión en el empleo (profesionales asalariados,
profesionales no asalariados y trabajadores vinculados a los profesio-
nales). La valoración económica de cada uno de los colectivos se lleva
a cabo de una manera diferente, aplicando en cada caso el método
que mejor corresponda al mismo.

Las fuentes utilizadas para este capítulo han sido el Censo de
Población y Viviendas 2001 (INE), Encuesta de Servicios 2002 (INE),
Encuesta de Comercio 2002 (INE), Contabilidad Nacional de España
serie 95-03 (INE) y Encuesta de Estructura Salarial 2002 (INE). Toda
la información utilizada de estas fuentes ha sido obtenida de la pági-
na web del INE (www.ine.es).

II. SUPUESTOS Y PROBLEMAS
DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS

DEL EMPLEO INDIRECTO Y DEL VALOR AÑADIDO
DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS

La ausencia de una delimitación clara de la actividad de las profe-
siones reguladas en España y de una fuente específica que recoja infor-
mación suficiente y completa de la misma, ha llevado a la necesidad de
combinar diversas fuentes que ofrecen información parcial e indirecta
y a asumir diversos supuestos simplificadores para hacer posible ofre-
cer un valor aproximado de lo que se pretende cuantificar, es decir, para
realizar las estimaciones necesarias sobre el empleo y el valor añadido
que generan estas profesiones en nuestro país. Estos supuestos simpli-
ficadores podrían ocasionar sesgos o imprecisiones en los resultados de
las estimaciones finales. Los más importantes serían los siguientes:
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1. Los datos económicos están obtenidos combinando la información
del Censo de Población y Viviendas 2001, la Encuesta de Servicios
20024, la Encuesta de Estructura Salarial 2002 y la Contabilidad Nacio-
nal de España (2002)5, todas del INE. Existe una diferencia entre
el año de referencia de las ratios económicas (2002) y el del Censo
(2001). No obstante, el carácter estructural del mismo resta impor-
tancia a este desfase. 

2. La asociación de un empleo «indirecto» o «vinculado» a la actividad
profesional se lleva a cabo mediante la aplicación de ratios medias
de empleo por actividad. En esta estimación se puede estar sobre-
valorando el mismo, pues es posible que una parte de los propios
profesionales asalariados, que ya han sido valorados, estén inclui-
dos en este volumen de empleo.

3. En sentido contrario, el volumen de empleo «vinculado» estimado
se supone en su totalidad como asalariado, asignándole una remu-
neración por asalariado. El empleo vinculado no asalariado no se
puede medir con el método propuesto. La inclusión de este empleo
no asalariado elevaría el volumen de estas rentas.

4. En la parte del empleo asalariado profesional sólo se suponen ren-
tas salariales para este volumen de empleo, mientras que sería posi-
ble la existencia de otro tipo de rentas que elevaran el volumen
total de remuneraciones de este conjunto de empleo.

5. Junto al empleo «indirecto» o «vinculado» que se detecta con el pro-
cedimiento de estimación propuesto puede coexistir un volumen
adicional de personas que trabajan vinculadas de una forma bas-
tante directa a estas actividades profesionales pero que, al no tener
una relación contractual directa con los profesionales, no afloran
en las cifras aquí calculadas. Tal sería el caso, por ejemplo, del
numeroso personal que trabaja en los hospitales (exceptuando
médicos y enfermeros) que no son empleados directamente por
los profesionales, pero cuya actividad es necesaria y está también
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4 La Encuesta de Servicios de 2002 es la última disponible en la fecha de realización de las
estimaciones y, metodológicamente, es más fiable que la de 2001.

5 En el caso de la Contabilidad Nacional, los datos de 2002 han sido objeto de una estima-
ción parcial para obtener las ratios de 2002, basada en el año 2001, con el fin de obtener una
desagregación acorde con la presente en el censo.



vinculada, por tanto, a la actividad de dichos profesionales de la
salud (celadores, auxiliares de enfermería, etc.). 

III. EMPLEO GENERADO POR LAS PROFESIONES
COLEGIADAS: EMPLEO DIRECTO

Y EMPLEO INDIRECTO

Este epígrafe se centra en las variables de empleo, procediendo
a su medición en dos etapas. La primera cuantifica el empleo direc-
to en las ocupaciones profesionales que forman parte del grupo de
control, aunque también se ofrecen cifras del total de profesionales
que constituyen la agrupación 2 de la CNO-94 y de la diferencia entre
un colectivo y otro (lo que se ha denominado «otros profesionales»).
La segunda trata de aproximar el volumen de empleo que está vin-
culado de forma asalariada a estos profesionales.

1. Cuantificación del empleo directo

Como se ha mencionado en el capítulo primero, existen diversas
fuentes oficiales que aportan información relativa al volumen de per-
sonas empleadas en una ocupación profesional. Entre ellas, el Censo
de Población y Viviendas 2001 es el que ofrece una información más
apropiada, puesto que los datos de ocupación laboral o profesional
se desagregan a tres dígitos (CNO-94)6 y se trata de datos poblacio-
nales y no muestrales. En este epígrafe se ofrece, desde una pers-
pectiva estática, un análisis del volumen del empleo en las activida-
des profesionales en la actualidad a partir de la explotación de las
cifras que ofrece el Censo de Población y Viviendas 2001, del INE,
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6 Esta desagregación se rige por una clasificación oficial CNO-94, utilizada por el INE en
sus estadísticas con el objeto de garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos
sobre ocupaciones en el ámbito nacional y su comparación internacional y comunitaria. Para
un conocimiento completo de esta clasificación oficial puede consultarse la página web del
INE:

http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft40%2Fcno94%2F&O=inebase&N=&L=0



lo que permite afinar mucho en la elección del tipo de profesiona-
les que deben formar parte del grupo de control. 

A lo largo de casi todo este punto se trabaja con las personas ocu-
padas mayores de 16 años que se encuentren dentro del grupo 2 de
la CNO-94 (profesionales) y que tengan estudios superiores de ámbi-
to exclusivamente académico (diplomatura, licenciatura y doctorado). 

En la primera columna del Cuadro 3 se cuantifica a todos los pro-
fesionales incluidos en el grupo 2 por la Clasificación Nacional de Ocu-
paciones (CNO-94), con independencia de su nivel de estudios. En la
segunda columna, en cambio, se reflejan sólo los que tienen estudios
universitarios, que son los que se analizan en el resto del capítulo y
del libro. La diferencia entre una cifra y otra es pequeña, ya que la mayo-
ría de los profesionales declara tener estudios universitarios. La alta cua-
lificación de los profesionales ya se observó en el capítulo anterior.

Atendiendo al total de profesionales del grupo 2 CNO-94 consig-
nado en la primera columna del Cuadro 2, el número de personas que
se ubican en la ocupación de profesionales asciende en 2001 a
1.988.704. De ellos, 1.808.647 acreditan estudios de tipo universitario,
es decir, prácticamente el 91 por ciento.

Ello significa (Cuadro 3) que los profesionales del grupo 2 CNO que
poseen estudios universitarios alcanzan un 11 por ciento del empleo
total y casi un 54 por ciento del empleo con estudios superiores. El
«grupo de control» supone un 6,16 por ciento de todos los empleos y
casi un 30 por ciento de los ocupados universitarios. En definitiva, la
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CUADRO 2

PRESENCIA DE LOS PROFESIONALES EN EL EMPLEO TOTAL.
VALORES ABSOLUTOS, 2001

Total Total estudios superiores

Total empleo 16.329.713 3.370.866

Total profesionales 1.988.704 1.808.647

Grupo de control 1.056.312 1.006.199

Otros profesionales 0.932.392 0.802.448

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.



categoría ocupacional de los profesionales es la que reúne el mayor
volumen de stock de capital humano, si se toma como indicador de
dicho stock el nivel de estudios alcanzado por los individuos. 

Tomando como referencia exclusivamente a los profesionales que
poseen estudios universitarios, se realiza el estudio de la importancia
de cada una de las categorías de profesiones que pueden distinguirse
en función de la desagregación a 3 dígitos de la variable ocupación o
tarea laboral desarrollada.

Como se observa en el Gráfico 1 y en el Cuadro 4, las profesiones
más frecuentes dentro del grupo de control son las de enfermeros (más
de 160.000 efectivos) y médicos y odontólogos (más de 150.000), que
suponen entre ambas aproximadamente un tercio de todos los ocu-
pados en este grupo. A éstos les siguen los ingenieros técnicos e inge-
nieros superiores, con cerca de 100.000 efectivos cada uno, y los abo-
gados y fiscales (en torno a 90.000). Estas cinco profesiones aglutinan
ya al 60 por ciento de todo el grupo de control, como se comprueba
en el Cuadro 5, que ofrece la relación de tipos de profesiones orde-
nados de forma decreciente en función de su número de efectivos,
con los respectivos porcentajes que suponen sobre el total de profe-
siones, tanto individualmente como de forma acumulada.

En un lugar intermedio por su importancia cuantitativa (con menos
de 50.000 y más de 24.000 ocupados) se sitúan profesionales como soció-
logos, historiadores, filósofos y similares; otros profesionales del dere-
cho; profesionales de organización y administración de empresas; far-
macéuticos; informáticos de nivel superior y medio; arquitectos superiores
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CUADRO 3

PRESENCIA DE LOS PROFESIONALES EN EL EMPLEO TOTAL. 
PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE EMPLEO

Total

Total empleo 100,00

Total profesionales con estudios superiores 011,08

Grupo de control 006,16

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.
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CUADRO 4

TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES 
DEL GRUPO DE CONTROL

Porcentajes sobre 
Ocupación (a 3 dígitos de la CNO-94) Total el total de profesionales

Grupo de control 1.006.199 100,00

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos 
y asimilados

203 - Profesionales de la informática de nivel 
superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior 
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización 
y administración de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos,
filólogos, psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias físicas, 
químicas y asimilados

5.684 

3.926

36.116 

30.162 

93.680 

14.447 

150.805 

13.984 

36.427 

469 

91.607 

42.274 

38.354 

24.571 

45.779 

1.133 

0,56

0,39

3,59

3,00

9,31

1,44

14,99

1,39

3,62

0,05

9,10

4,20

3,81

2,44

4,55

0,11



y técnicos; diplomados en contabilidad, trabajo social, técnicos de
empresas y actividades turísticas, y economistas. Las ocho profesiones
que restan del grupo de control se encuentran por debajo de los 24.000
efectivos. 

2. Estimación del empleo vinculado a los profesionales

La realización de una adecuada valoración de la relevancia que po-
seen las actividades profesionales colegiadas como generadoras de
empleo precisa conocer también cuál es el volumen de trabajadores
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CUADRO 4 (continuación)

TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES 
DEL GRUPO DE CONTROL

Porcentajes sobre 
Ocupación (a 3 dígitos de la CNO-94) Total el total de profesionales

Grupo de control 1.006.199 100,00

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004).

262 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en matemáticas, 
estadística y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio
de informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad y graduados
sociales y técnicos de empresas y actividades
turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

906

30.950

29.073 

99.395 

2.550 

161.183 

26.898  

25.826 

0,09

3,08

2,89

9,88

0,25

16,02

2,67

2,57
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CUADRO 5

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES POR TIPOS. 
GRUPO DE CONTROL. PORCENTAJE DE OCUPADOS

SOBRE EL TOTAL DE PROFESIONALES.
ORDEN DESCENDENTE

Porcentajes sobre  Porcentajes
Ocupación (a 3 dígitos de la CNO-94) el total profesionales acumulados

272 - Enfermeros

212 - Médicos y odontólogos

265 - Ingenieros técnicos

205 - Ingenieros superiores

231 - Abogados y fiscales

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos,
filólogos, psicólogos y asimilados

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización 
y administración de empresas

214 - Farmacéuticos

203 - Profesionales de la informática de nivel 
superior

263 - Profesionales de nivel medio de informática

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico

264 - Arquitectos técnicos

291 - Diplomados en contabilidad y graduados 
sociales y técnicos de empresas y actividades
turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

242 - Economistas

211 - Profesionales en ciencias naturales

16,02

14,99

9,88

9,31

9,10

4,55

4,20

3,81

3,62

3,59

3,08

3,00

2,89

2,67

2,57

2,44

1,44

16,02

31,01

40,89

50,20

59,30

63,85

68,05

71,86

75,48

79,07

82,15

85,15

88,04

90,71

93,28

95,72

97,16



que, sin tener una ocupación del grupo 2 de la CNO-94, poseen un
empleo vinculado a estos profesionales. Se trata, en este caso, de esti-
mar cuál es el número de trabajadores que emplean los propios pro-
fesionales pertenecientes al colectivo del grupo de control.

Para llevar a cabo una estimación de este empleo vinculado se ha
seleccionado a aquellos profesionales que declaran en la entrevista
tener trabajadores a su cargo, lo que se determina a partir de la varia-
ble «situación profesional», que aporta, entre otras categorías, la de
«empresario o profesional que emplea personal» (esta variable será
explotada con mayor detalle en el capítulo sexto). A estos profesio-
nales se les ha aplicado la ratio media de empleo por no asalariado
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CUADRO 5 (continuación)

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES POR TIPOS. 
GRUPO DE CONTROL. PORCENTAJE DE OCUPADOS

SOBRE EL TOTAL DE PROFESIONALES.
ORDEN DESCENDENTE

Porcentajes sobre  Porcentajes
Ocupación (a 3 dígitos de la CNO-94) el total profesionales acumulados

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.

213 - Veterinarios

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos 
y asimilados

271 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias naturales

261 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias físicas, 
químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en matemáticas, 
estadística y asimilados

219 - Otros profesionales de nivel superior 
de la sanidad

1,39

0,56

0,39

0,25

0,11

0,09

0,05

98,55

99,11

99,50

99,75

99,86

99,95

100,00



que ofrece la Contabilidad Nacional para cada actividad en la que desa-
rrollan su labor7, derivándose de esta operación un volumen de
empleo asociado a estos empresarios. 

En definitiva, se cruzan los datos (derivados del Censo) del núme-
ro de profesionales empleadores en cada ocupación profesional y para
cada rama productiva en la que desarrollan su actividad con la pro-
porción de empleados por empleador que arroja cada rama produc-
tiva (obtenidas de la Contabilidad Nacional). 

Los resultados de esta estimación del empleo indirecto o vinculado
a los profesionales se recogen en el Cuadro 6. En ella se comprueba que
el número total de asalariados a cargo de los profesionales asciende a
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7 Las ratios concretas para cada rama de actividad pueden consultarse en el Cuadro A-2,
que figura en el Anexo de este capítulo.

CUADRO 6

EMPLEO ASALARIADO VINCULADO A LOS PROFESIONALES 
«NO ASALARIADOS EMPLEADORES»

Ocupaciones Trabajadores vinculados

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados

203 - Profesionales de la informática de nivel superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores 
de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

3.285

877

7.104

35.246

59.543

4.659

56.250

5.238

33.395

432

57.630



más de 434.000, siendo los casos más destacados los que se vinculan a
los ingenieros de ciclo largo y corto (en torno a 60.000 empleados cada
una de las ocupaciones), seguidos de abogados y fiscales, y médicos y
odontólogos (con más de 55.000 asalariados a cargo de los profesiona-
les de cada una de estas ocupaciones).
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CUADRO 6 (continuación)

EMPLEO ASALARIADO VINCULADO A LOS PROFESIONALES 
«NO ASALARIADOS EMPLEADORES»

Ocupaciones Trabajadores vinculados

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el Censo

2001 (INE).

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización y administración 
de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos,
psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo 
universitario en ciencias físicas, químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo 
universitario en matemáticas, estadística y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio de informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo 
universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales 
y técnicos de empresas y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

TOTAL

44.656

9.411

8.525

8.021

784

443

6.019

16.696

60.929

1.245

3.600

9.781

895

434.665



IV. ESTIMACIÓN DEL VALOR AÑADIDO
GENERADO POR LAS PROFESIONES COLEGIADAS

A partir de los datos de empleo directo e indirecto obtenidos en
las secciones precedentes se procede a completar el objetivo de esti-
mar el valor añadido generado por estos profesionales. Para ello se
requiere aplicar a dichos ocupados unas adecuadas ratios de renta por
persona, lo que obliga a diferenciar, al menos, tres colectivos: profe-
sionales asalariados, profesionales no asalariados y personas emplea-
das que se encuentran vinculados a actividades profesionales (como
se reflejó en el Esquema 1).

1. Estimación del valor añadido generado
por los profesionales asalariados

El primer colectivo es el formado por los profesionales que desarro-
llan su actividad como asalariados. La dimensión de los mismos en tér-
minos de empleo viene determinada por el Censo 2001, fuente de la que
se ha extraído el volumen de asalariados de las ocupaciones laborales
del Cuadro 5. Se entiende que son asalariados los profesionales que se
encuentran en alguna de las siguientes situaciones profesionales: traba-
jador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido; trabajador por cuen-
ta ajena con carácter eventual, temporal, y otra situación (ayuda familiar).

En la tercera columna del Cuadro 7 se refleja el número de profe-
sionales asalariados existente, según los datos del Censo, en cada una
de las ocupaciones del grupo de control.

En el caso de los profesionales asalariados, su aportación a la
riqueza nacional a través de la renta se correspondería con la remu-
neración que perciben como asalariados. Esta variable se encuentra
recogida en la Encuesta de Estructura Salarial referida al año 2002. La
variable que se detalla por epígrafe de la CNO-94 es la «Ganancia media
anual por trabajador» (véase primera columna del Cuadro 8); esta
variable se aplica en el nivel de dos dígitos CNO-94.

El resultado de enfrentar el volumen del empleo asalariado (Cua-
dro 7) con las correspondientes ganancias salariales medias es el
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CUADRO 7

DESGLOSE DEL EMPLEO PROFESIONAL ENTRE ASALARIADO 
Y NO ASALARIADO POR OCUPACIÓN LABORAL (CNO-94)

Personas No asalariados Asalariados

Fuente: Censo de Población 2001, INE.

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos 
y asimilados

203 - Profesionales de la informática de nivel
superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior 
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización 
y administración de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, 
filólogos, psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias físicas, 
químicas y asimilados

444

249

2.598

18.291

8.936

1.668

28.770

4.188

15.354

188

54.986

22.005

3.222

2.794

11.387

162

5.684

3.926

36.116

30.162

93.680

14.447

150.805

13.984

36.427

469

91.607

42.274

38.354

24.571

45.779

1.133

5.240

3.677

33.518

11.871

84.744

12.779

122.035

9.796

21.073

281

36.621

20.269

35.132

21.777

34.392

971 



nivel de Remuneración de Asalariados (RA) atribuible a los asala-
riados profesionales, recogida en millones de euros, tanto para cada
una de las ocupaciones como para el total, en la última columna del
Cuadro 8. 

Como se comprueba en la segunda columna del citado Cuadro, el
valor añadido anual de los profesionales asalariados, estimado a través
de este procedimiento, se eleva a 27.524,1 millones de euros, siendo
las ocupaciones que más producto aportan las relacionadas con la sani-
dad (médicos y odontólogos, y enfermeros) y con las ingenierías (téc-
nicas y superiores), lo que resulta lógico, dado el elevado volumen de
asalariados existentes en estas profesiones.
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CUADRO 7 (continuación)

DESGLOSE DEL EMPLEO PROFESIONAL ENTRE ASALARIADO 
Y NO ASALARIADO POR OCUPACIÓN LABORAL (CNO-94)

Personas No asalariados Asalariados

Fuente: Censo de Población 2001, INE.

262 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en matemáticas, 
estadística y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio de 
informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad y graduados 
sociales y técnicos de empresas
y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

257

1.877

10.551

9.578

323

3.660

3.901

784

906

30.950

29.073

99.395

2.550

161.183

26.898

25.826

649

29.073

18.522

89.817

2.227

157.523

22.997

25.042
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CUADRO 8

GANANCIA MEDIA ANUAL POR TRABAJADOR
EN LAS OCUPACIONES DE LOS PROFESIONALES

Y REMUNERACIÓN TOTAL DE ASALARIADOS POR OCUPACIÓN

Ganancia Total RA 
Ocupaciones media (€) (millones de €)

(INE, 2004) Y ELABORACIÓN PROPIA.

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos 
y asimilados

203 - Profesionales de la informática de nivel 
superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior 
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización 
y administración de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, 
filólogos, psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias físicas, 
químicas y asimilados

41.137,4

41.137,4

41.137,4

41.137,4

41.137,4

37.816,6

37.816,6

37.816,6

37.816,6

37.816,6

40.110,8

40.110,8

38.387,7

38.387,7

38.387,7

33.831,5

215,6

151,3

1.378,8

488,3

3.486,2

483,3

4.615,0

370,5

796,9

10,6

1.468,9

813,0

1.348,6

836,0

1.320,2

32,9



2. Estimación del valor añadido generado
por los profesionales no asalariados

El segundo colectivo es el formado por los profesionales que desa-
rrollan su actividad como no asalariados. La estimación de la aporta-
ción de los no asalariados se lleva a cabo mediante un proceso más
elaborado, introduciendo una serie de supuestos adicionales.

Se parte de la cifra de número de profesionales no asalariados, ya
recogida en el Cuadro 7, a la que se ha de aplicar un excedente bruto
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CUADRO 8 (continuación)

GANANCIA MEDIA ANUAL POR TRABAJADOR
EN LAS OCUPACIONES DE LOS PROFESIONALES

Y REMUNERACIÓN TOTAL DE ASALARIADOS POR OCUPACIÓN

Ganancia Total RA 
Ocupaciones media (€) (millones de €)

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial, Año 2002 (INE), Censo de Población y Viviendas
2001 (INE, 2004) y elaboración propia.

262 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en matemáticas, 
estadística y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio de informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad y graduados 
sociales y técnicos de empresas y actividades 
turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

TOTAL

33.831,5

33.831,5

33.831,5

33.831,5

24.331,7

24.331,7

23.945,7

23.945,7

29.200

22,0

983,6

626,6

3.038,6

54,2

3.832,8

550,7

599,6

27.524,1



de explotación por no asalariado. Este dato se obtiene de manera diver-
sa, no homogénea por ocupación. Uno de los elementos que se tiene
en cuenta es la rama de actividad en la que cada categoría de profe-
sionales desarrolla su labor más frecuentemente (la información se toma
del Censo de Población y Viviendas 2001 del INE). 

En el Cuadro 9 se comprueba cuáles son las actividades donde los
profesionales llevan a cabo de forma mayoritaria su labor, que se reducen
a seis8. La actividad 741 (actividades jurídicas, de contabilidad, tenedu-
ría de libros, auditoria, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización
de encuestas de opinión pública, consulta y asesoramiento sobre direc-
ción y gestión empresarial de sociedades) es la mayoritaria en 7 ocupa-
ciones profesionales; la 742 (servicios técnicos de arquitectura e inge-
niería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico) lo
es en otras 7 ocupaciones; la actividad 851 (actividades sanitarias) resul-
ta mayoritaria en 5 ocupaciones; la 722 (consulta de aplicaciones infor-
máticas y suministro de programas de informática) lo es un 2 ocupa-
ciones; la actividad 853 (actividades de servicios sociales), en 1 ocupación,
y la 523 (comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos
médicos, belleza e higiene) también es mayoritaria en 1 ocupación. 

Este análisis de las actividades donde estos profesionales no asa-
lariados desarrollan principalmente su actividad pone de relieve que
en la mayoría de los casos es dentro de las actividades empresariales
del grupo 7 de la CNAE-93, por lo que esta ratio de excedente bruto
de explotación por no asalariado se extrae, para la mayor parte de los
casos, de la Encuesta de Servicios.

Con estas bases se aplica al volumen de profesionales no asalaria-
dos las ratios de la encuesta de servicios diferenciadas por actividad,
obteniendo así un volumen general de Excedente Bruto de Explota-
ción atribuible a este colectivo9.
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8 En algunos casos esta actividad mayoritaria puede parecer llamativa. Sin embargo, debe tener-
se en cuenta que, incluso trabajando la CNAE a un detalle de 3 dígitos, sus diferentes categorías
engloban a veces actividades bastante heterogéneas. Por ejemplo, la actividad 741 incluye los ser-
vicios de «agrónomos en dirección y gestión empresarial» y los de «consultoría de riesgos labora-
les y medioambientales» (véase la «Ayuda a la codificación» que ofrece el INE en su página Web),
lo que justificaría que ésta sea la actividad mayoritaria de algunos profesionales de ciencias. 

9 Se diferenció en algunas categorías entre titulados superiores y medios, aplicando para acti-
vidades afines rentas superiores a los primeros.
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CUADRO 9

OCUPACIONES DE LOS PROFESIONALES NO ASALARIADOS 
Y ACTIVIDAD DONDE DESARROLLAN 

MAYORITARIAMENTE SU LABOR

Ocupación CNO-94 Actividad Mayoritaria CNAE-93

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos 
y asimilados

203 - Profesionales de la informática de 
nivel superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior 
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

742 - Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico

742 - Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico

722 - Consulta de aplicaciones informáticas 
y suministro de programas de informática

742 - Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico

742 - Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico

851 - Actividades sanitarias

851 - Actividades sanitarias

851 - Actividades sanitarias

523 - Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos, artículos médicos, belleza 
e higiene

741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, 
teneduría de libros, auditoría, asesoría
fiscal, estudios de mercado y realización 
de encuestas de opinión pública; consulta 
y asesoramiento sobre dirección y gestión 
empresarial, gestión de sociedades

741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, 
teneduría de libros, auditoría, asesoría
fiscal, estudios de mercado y realización 
de encuestas de opinión pública; consulta 
y asesoramiento sobre dirección y gestión 
empresarial, gestión de sociedades
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CUADRO 9 (continuación)

OCUPACIONES DE LOS PROFESIONALES NO ASALARIADOS 
Y ACTIVIDAD DONDE DESARROLLAN 

MAYORITARIAMENTE SU LABOR

Ocupación CNO-94 Actividad Mayoritaria CNAE-93 

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización 
y administración de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, 
filólogos, psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias físicas,
químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en matemáticas, 
estadística y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio de 
informática

264 - Arquitectos técnicos

741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, 
teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal,
estudios de mercado y realización 
de encuestas de opinión pública; consulta 
y asesoramiento sobre dirección y gestión 
empresarial, gestión de sociedades

741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, 
teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal,
estudios de mercado y realización 
de encuestas de opinión pública; consulta 
y asesoramiento sobre dirección y gestión 
empresarial, gestión de sociedades

741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, 
teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal,
estudios de mercado y realización 
de encuestas de opinión pública; consulta 
y asesoramiento sobre dirección y gestión 
empresarial, gestión de sociedades

851 - Actividades sanitarias

741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, 
teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal,
estudios de mercado y realización 
de encuestas de opinión pública; consulta 
y asesoramiento sobre dirección y gestión 
empresarial, gestión de sociedades

851 - Actividades sanitarias

722 - Consulta de aplicaciones informáticas 
y suministro de programas de informática

742 - Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería y otras actividades relacionadas 
con el asesoramiento técnico



En los casos en los que la actividad predominante es una no encua-
drada en la actividad 7 de la CNAE-93 (fundamentalmente, aquellos
profesionales vinculados con la sanidad), se optó por atribuir la renta
media por empleador de esta agrupación, derivada de los datos de la
Contabilidad Nacional. Por otro lado, en el caso de los farmacéuticos
se utilizó la información de la Encuesta de Comercio 2002 (INE), que
recoge las variables económicas más significativas de esta actividad
de una forma bastante ajustada.

Tanto las ratios finalmente aplicadas como los resultados de aplicarlas
sobre el volumen de profesionales no asalariados en cada una de las
ocupaciones se pueden encontrar en el Cuadro 10. Según se observa
en la segunda columna del Cuadro, los profesionales no asalariados gene-
ran, en términos agregados, un valor añadido anual de 13.120,6 millo-
nes de euros, correspondiendo a los abogados y fiscales, a los médicos
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CUADRO 9 (continuación)

OCUPACIONES DE LOS PROFESIONALES NO ASALARIADOS 
Y ACTIVIDAD DONDE DESARROLLAN 

MAYORITARIAMENTE SU LABOR

Ocupación CNO-94 Actividad Mayoritaria CNAE-93 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE) y elaboración propia.

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias 
naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad
y graduados sociales y técnicos
de empresas y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

742 - Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico

742 - Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico

851 - Actividades sanitarias

741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, 
teneduría de libros, auditoría, asesoría
fiscal, estudios de mercado y realización 
de encuestas de opinión pública; consulta 
y asesoramiento sobre dirección y gestión 
empresarial, gestión de sociedades

853 - Actividades de servicios sociales
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CUADRO 10

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 
EN LOS NO ASALARIADOS PROFESIONALES

EBE por no asalariado Total EBE  
Ocupaciones (miles de €) (millones de €)

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos 
y asimilados

203 - Profesionales de la informática de nivel 
superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros 
planificadores de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior 
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización 
y administración de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos,
filólogos, psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias físicas, 
químicas y asimilados

84,7

84,7

85,0

84,7

84,7

84,7

93,9

55,5

75,9

93,9

50,8

50,8

89,4

89,4

42,1

42,1

37,6

21,1

220,9

1.549,6

757,0

141,3

2.702,4

232,6

1.164,7

17,7

2.794,1

1.118,2

287,9

249,7

479,7

6,8



y odontólogos, a los arquitectos y a los farmacéuticos las mayores pro-
ducciones (por ese orden), aportando entre las cuatro profesiones más
del 60 por ciento de dicho valor agregado.

3. Estimación del valor añadido generado
por los empleados asalariados de los profesionales

El tercer colectivo del que queremos conocer su aportación al VAB
es el constituido por los trabajadores que tienen un empleo vinculado
de forma indirecta a la actividad profesional; es decir, respondería a los
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CUADRO 10 (continuación)

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 
EN LOS NO ASALARIADOS PROFESIONALES

EBE por no asalariado Total EBE  
Ocupaciones (miles de €) (millones de €)

Fuente: Censo 2001 (INE), Encuesta de Servicios (INE), Encuesta Anual de Comercio 2002
(INE), Contabilidad Nacional 2002 (INE) y elaboración propia.

262 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en matemáticas, 
estadística y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio
de informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados a una titulación 
de 1.er ciclo universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad y graduados 
sociales y técnicos de empresas y actividades
turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

TOTAL

33,2

33,2

44,9

44,9

42,1

42,1

42,1

42,1

8,5

62,3

473,5

429,9

13,6

154,2

164,3

33,0

13.120,6



trabajadores empleados por los propios profesionales. A los resultados
de la estimación del empleo vinculado a los profesionales o empleo
indirecto, recogidos en el Cuadro 6, se le aplica la «Remuneración de
asalariados media» por actividad que ofrece la Contabilidad Nacional,
siendo los resultados los que aparecen en el Cuadro 11.

El valor añadido anual estimado para el conjunto de todo el empleo
indirecto supera los 13.000 millones de euros, siendo los componen-
tes más sustanciales los que aportan los trabajadores vinculados a los
profesionales de la ingeniería (superiores y técnicos), a los profesio-
nales del derecho y a los médicos, aunque también son muy eleva-
das las aportaciones de los asalariados vinculados a los arquitectos y
los farmacéuticos. Así, el empleo indirecto o vinculado en estas 7 ocu-
paciones supone cerca del 80 por ciento del conjunto del valor aña-
dido que se estima para este colectivo.

V. LA IMPORTANCIA ECONÓMICA
DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS EN ESPAÑA:

PRINCIPALES RESULTADOS
DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS

Del conjunto de estas estimaciones realizadas para los diversos colec-
tivos en los que se ha segmentado a los profesionales se obtienen los
resultados económicos que se reflejan en los siguientes comentarios
y en los Cuadros 12, 13, 14 y 15.

De ellos, los tres primeros Cuadros presentan la valoración resul-
tante de la actividad económica anual llevada a cabo por los profe-
sionales en España, tanto en términos globales como diferenciando
por ocupación y por cada uno de los tres colectivos de empleo que
se han venido considerando: profesionales asalariados, profesionales
no asalariados y empleo vinculado. En concreto, el Cuadro 12 apor-
ta esta información en forma de valores absolutos; el Cuadro 13 lo
hace en forma de porcentajes por columnas, es decir, refleja los por-
centajes que aportan cada una de las ocupaciones a los distintos con-
ceptos de renta, y el Cuadro 14 ofrece los porcentajes por filas o dis-
tribución de la renta global de cada ocupación entre los 3 tipos de
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CUADRO 11

REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS ASOCIADA 
AL EMPLEO VINCULADO A LOS PROFESIONALES 

NO ASALARIADOS EMPLEADORES

Ocupaciones Total RA (millones de €)

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados

203 - Profesionales de la informática de nivel superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores 
de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización y administración 
de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos,
psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo 
universitario en ciencias físicas, químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo 
universitario en matemáticas, estadística y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio de informática

126,3

29,2

237,0

998,4

2.106,2

146,1

1.353,3

125,5

747,0

12,1

1.756,2

1.334,8

298,6

279,1

246,6

24,8

11,9

200,6



fuentes de valor considerados (profesionales asalariados, profesiona-
les no asalariados y empleo vinculado). 

En cualquier caso, debe recordarse aquí que estos comentarios
se basan en datos que son estimaciones realizadas a partir de unos
supuestos simplificadores. Por tanto, la validez de los datos está limi-
tada por el grado de validez de dichos supuestos. Las limitaciones
de los resultados serán tanto más importantes, en general, cuanto
más se baje a detallar cifras por tipo de ocupación o por tipo de
renta. 

Según se observa en la última columna del Cuadro 12, el valor aña-
dido asociado a las profesiones colegiadas de forma directa e indi-
recta se situaría en torno a los 53.656 millones de euros. De esta cifra,
el 51,3 por ciento proviene de los profesionales asalariados; el 24,45
por ciento, de los profesionales autónomos, y el 24,25 por ciento res-
tante, de los trabajadores vinculados (véase Cuadro 14). 
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CUADRO 11 (continuación)

REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS ASOCIADA 
AL EMPLEO VINCULADO A LOS PROFESIONALES 

NO ASALARIADOS EMPLEADORES

Ocupaciónes Total RA (millones de €)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el Censo
2001 (INE).

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo 
universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales 
y técnicos de empresas y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

TOTAL

451,1

2.070,9

41,0

91,9

297,0

25,9

13.011,5
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CUADRO 12

ESTIMACIÓN DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA 
DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA. VALORES ABSOLUTOS

RA empleo Total
RA EBE vinculado rentas

profesionales profesionales a los asociadas
asalariados no asalariados profesionales a profesionales

Ocupaciones millones (€) millones (€) millones (€) millones (€)

201 - Físicos, químicos 
y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, 
estadísticos y asimilados

203 - Profesionales 
de la informática de nivel 
superior

204 - Arquitectos, urbanistas 
e ingenieros planificadores
de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales
en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales 
de nivel superior 
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales 
del derecho

241 - Profesionales 
en organización 
y administración 
de empresas

126,3

29,2

237,0

998,4

2.106,2

146,1

1.353,3

125,5

747,0

12,1

1.756,2

1.334,8

298,6

215,6

151,3

1.378,8

488,3

3.486,2

483,3

4.615,0

370,5

796,9

10,6

1.468,9

813,0

1.348,6

37,6

21,1

220,9

1.549,6

757,0

141,3

2.702,4

232,6

1.164,7

17,7

2.794,1

1.118,2

287,9

379,5

201,6

1.836,7

3.036,3

6.349,40

770,7

8.670,70

728,6

2.708,6

40,4

6.019,20

3.266,0

1.935,1
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CUADRO 12 (continuación)

ESTIMACIÓN DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA 
DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA. VALORES ABSOLUTOS

RA empleo Total
RA EBE vinculado rentas

profesionales profesionales a los asociadas
asalariados no asalariados profesionales a profesionales

Ocupaciones millones (€) millones (€) millones (€) millones (€)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el Censo
2001 (INE).

242 - Economistas

243 - Sociólogos, 
historiadores, filósofos, 
filólogos, psicólogos 
y asimilados

261 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er

ciclo universitario 
en ciencias físicas, 
químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er

ciclo universitario en
matemáticas, estadística 
y asimilados

263 - Profesionales de nivel
medio de informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er

ciclo universitario 
en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados 
en contabilidad 
y graduados sociales 
y técnicos de empresas 
y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo
social

TOTAL

279,1

246,6

24,8

11,9

200,6

451,1

2.070,9

41,0

91,9

297,0

25,9

13.011,5

836,0

1.320,2

32,9

22,0

938,6

626,6

3.038,6

54,2

3.832,8

550,7

599,6

27.524,2

249,7

479,7

6,8

8,5

62,3

473,5

429,9

13,6

154,2

164,3

33,0

13.120,6

1.364,8

2.046,5

64,5

42,4

1.246,5

1.551,2

5.539,40

108,8

4.078,9

1.012,0

658,5

53.656,3
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CUADRO 13

ESTIMACIÓN DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA 
DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA.

PORCENTAJES POR COLUMNAS

RA empleo Total
RA EBE vinculado rentas

profesionales profesionales a los asociadas
Ocupaciones asalariados no asalariados profesionales a profesionales

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el 
2001 (INE).

201 - Físicos, químicos 
y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, 
estadísticos y asimilados

203 - Profesionales 
de la informática de nivel 
superior

204 - Arquitectos, urbanistas 
e ingenieros planificadores
de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales 
en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales 
de nivel superior 
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales 
del derecho

241 - Profesionales 
en organización 
y administración 
de empresas

242 - Economistas

0,97

0,22

1,82

7,67

16,19

1,12

10,40

0,96

5,74

0,09

13,50

10,26

2,29

2,15

0,78

0,55

5,01

1,77

12,67

1,76

16,77

1,35

2,90

0,04

5,34

2,95

4,90

3,04

0,29

0,16

1,68

11,81

5,77

1,08

20,60

1,77

8,88

0,13

21,30

8,52

2,19

1,90

0,71

0,38

3,42

5,66

11,83

1,44

16,16

1,36

5,05

0,08

11,22

6,09

3,61

2,54
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CUADRO 13 (continuación)

ESTIMACIÓN DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA 
DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA.

PORCENTAJES POR COLUMNAS

RA empleo Total
RA EBE vinculado rentas

profesionales profesionales a los asociadas
Ocupaciones asalariados no asalariados profesionales a profesionales

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el Censo
2001 (INE).).

243 - Sociólogos, 
historiadores, filósofos, 
filólogos, psicólogos 
y asimilados

261 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er

ciclo universitario 
en ciencias físicas, 
químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er

ciclo universitario 
en matemáticas, estadística
y asimilados

263 - Profesionales de nivel 
medio de informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er

ciclo universitario 
en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados 
en contabilidad 
y graduados sociales 
y técnicos de empresas 
y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo
social

TOTAL

1,90

0,19

0,09

1,54

3,47

15,92

0,32

0,71

2,28

0,20

100,00

4,80

0,12

0,08

3,57

2,28

11,04

0,20

13,93

2,00

2,18

100,00

3,66

0,05

0,06

0,47

3,61

3,28

0,10

1,18

1,25

0,25

100,00

3,81

0,12

0,08

2,32

2,89

10,32

0,20

7,60

1,89

1,23

100,00



De las 24 ocupaciones que forman parte del grupo de control, la
que genera un mayor volumen global de renta (considerada en sus
tres vertientes) es la de médicos y odontólogos, que supone el 16 por
ciento, siendo destacable que cerca de un tercio de su renta provie-
ne del Excedente Bruto de Explotación generado por los autónomos.
De hecho, casi el 20 por ciento del Excedente Bruto de Explotación
de los profesionales corresponde a esta ocupación, como se deriva
de los datos del Cuadro 13. 

A continuación sobresalen las rentas globales generadas por los in-
genieros y los abogados y fiscales. Entre los primeros, las rentas que
predominan son las que proceden de los asalariados, tanto de los em-
pleos directos como de los indirectos. La ocupación de enfermeros
aporta también una cifra significativa de valor añadido, un 7,6 por cien-
to, que se basa fundamentalmente en la actividad de los profesiona-
les asalariados. Así, un 94 por ciento del total de su renta proviene de
este grupo, según se observa en el Cuadro 14.

Para valorar en términos relativos la importancia de las cifras
generales anteriores sobre la producción agregada de la economía
española existen dos alternativas que resultan razonables. La prime-
ra, establecer dicha comparación sobre el PIB español del año 2000,
lo que resultaría apropiado en la medida en que la información-marco
que sirve de base a estas estimaciones es la que procede del Censo
de Población y Viviendas 2001 y éste toma información referida a 1
de enero de 2001. La segunda es optar por utilizar como base de com-
paración el PIB español del año 2001, lo que estaría más en conso-
nancia con otras fuentes que se han utilizado de forma complementaria,
que se refieren al año 2002. En lugar de elegir una u otra alternati-
va se ha decidido la utilización de ambas, de manera que la com-
paración con el PIB de estos dos años podría ofrecer una horquilla
de valores posibles10.

En el Cuadro 15 se comprueba que la actividad profesional en Espa-
ña, en los términos en que ha sido considerada y estimada en el pre-
sente trabajo, puede estar suponiendo entre el 8,2 y el 8,8 por ciento
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10 Según la CNE el PIB alcanzó un valor de 610.541 millones de euros en 2000 y de 653.927
millones de euros en 2001 (serie contable 1995-2003, disponible al cierre de estas estimaciones).
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CUADRO 14

ESTIMACIÓN DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA 
DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA.

PORCENTAJES POR FILAS

RA empleo Total
RA EBE vinculado rentas

profesionales profesionales a los asociadas
Ocupaciones asalariados no asalariados profesionales a profesionales

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el 
2001 (INE).

201 - Físicos, químicos 
y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios,
estadísticos y asimilados

203 - Profesionales 
de la informática de nivel 
superior

204 - Arquitectos, urbanistas 
e ingenieros planificadores
de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales 
en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales 
de nivel superior 
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales 
del derecho

241 - Profesionales 
en organización 
y administración 
de empresas

242 - Economistas

33,28

14,48

12,90

32,88

33,17

18,96

15,61

17,22

27,58

29,95

29,18

40,87

15,43

20,45

56,81

75,05

75,07

16,08

54,91

62,71

53,23

50,85

29,42

26,24

24,40

24,89

69,69

61,25

9,91

10,47

12,03

51,04

11,92

18,33

31,17

31,92

43,00

43,81

46,42

34,24

14,88

18,30

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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CUADRO 14 (continuación)

ESTIMACIÓN DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA 
DE LOS PROFESIONALES EN ESPAÑA.

PORCENTAJES POR FILAS

RA empleo Total
RA EBE vinculado rentas

profesionales profesionales a los asociadas
Ocupaciones asalariados no asalariados profesionales a profesionales

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el Censo
2001 (INE).2001 (INE).

243 - Sociólogos, 
historiadores, filósofos, 
filólogos, psicólogos 
y asimilados

261 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er

ciclo universitario 
en ciencias físicas, 
químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er

ciclo universitario 
en matemáticas, estadística
y asimilados

263 - Profesionales de nivel 
medio de informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er

ciclo universitario 
en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados 
en contabilidad 
y graduados sociales 
y técnicos de empresas 
y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo
social

TOTAL

12,05

38,45

28,07

16,09

29,08

37,38

37,68

2,25

29,35

3,93

24,25

64,51

51,01

51,89

78,91

40,39

54,85

49,82

93,97

54,42

91,06

51,30

23,44

10,54

20,05

5,00

30,52

7,76

12,50

3,78

16,24

5,01

24,45

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



del PIB (según se considere el PIB de 2001 o de 2000, respectivamente).
Algo más de la mitad de este porcentaje tiene su origen en el trabajo
de los profesionales asalariados, repartiéndose el resto entre las otras
dos categorías de una forma bastante equilibrada.

Por lo que se refiere al empleo, la suma del empleo directo y del
empleo vinculado (de los que se ofrecen cifras en el epígrafe terce-
ro) eleva la cifra de los empleos aportados por los profesionales hasta
1.440.864 efectivos, lo que supone un 8,82 por ciento del número total
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CUADRO 15

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL EN ESPAÑA. EMPLEO Y VALOR AÑADIDO.

VALORES ABSOLUTOS Y VALORES RELATIVOS

Renta
profesionales Renta Renta Empleo

Valores profesionales profesionales Empleo profesionales
absolutos % sobre % sobre profesionales % sobre 
Millones el PIB el PIB Valores el total 

(€) 2000 2001 absolutos empleo

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el Censo
2001 (INE).

Profesionales
asalariados
Millones 
de (€)

Profesionales
no asalariados
Millones 
de (€)

Empleo 
vinculado 
a los 
profesionales
Millones 
de (€)

Total
asociados
a profesionales

800.026

206.173

434.099

1.440.864

4,51

2,15

2,13

8,78

27.524,1

13.120,7

13.011,5

53.656,3

4,21

2,01

1,99

8,21

4,90

1,26

2,66

8,82



de empleados que ofrece el Censo de 2001 para el conjunto de la
economía española. En este punto es muy importante recordar las
limitaciones a las que están sujetas estas estimaciones para el empleo
indirecto.

Los datos de empleo más relevantes se recogen también en el Cua-
dro 15. De los casi 9 puntos porcentuales que aportan los profesio-
nales al empleo globalmente considerado, más de la mitad, 4,9 pun-
tos, corresponden a los profesionales asalariados, 2,6 puntos a los
asalariados vinculados y 1,2 a los profesionales no asalariados.

Teniendo en cuenta conjuntamente la importancia relativa del
empleo y del producto generado por los profesionales, cabe resaltar
las siguientes cuestiones. La primera es que las profesiones colegiadas
aportan a la economía española un valor relativo muy importante tanto
en términos de producción como de empleo. Así, la actividad profe-
sional aporta al conjunto de la economía española un 8,8 por ciento
del empleo y una cifra similar a la producción agregada. La segunda
es que la mayor aportación a la economía, tanto en términos de empleo
como de producción, es la de los profesionales asalariados. 

VI. PRINCIPALES RESULTADOS DEL CAPÍTULO

1. El volumen de empleo directo que aportan las profesiones cole-
giadas (algo más de un millón de personas) supone más de un 6
por ciento de todos los empleos y casi un 30 por ciento de los ocu-
pados universitarios. 

2. El 60 por ciento de los profesionales del grupo de control se con-
centran en cinco ocupaciones laborales, que son, de mayor a menor:
enfermeros; médicos y odontólogos; ingenieros técnicos; ingenie-
ros superiores, y abogados y fiscales. 

3. El volumen de empleo, directo e indirecto, generado por las pro-
fesiones colegiadas asciende a 1.440.864, lo que supone un 8,8 por
ciento del empleo total arrojado por el Censo de Población y
Viviendas de 2001. 

4. El valor añadido asociado a las profesiones colegiadas de forma
directa e indirecta se situaría en torno a los 53.656 millones de
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euros. Más de la mitad de esta cifra proviene de los profesionales
asalariados. 

5. La actividad profesional colegiada en España, en los términos en
que ha sido considerada y estimada en el presente trabajo, puede
estar suponiendo entre el 8,2 y el 8,8 por ciento del PIB español.
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Anexo
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CUADRO A-1

NÚMERO DE PROFESIONALES COLEGIADOS 
EN ESPAÑA EN 2005

Consejo o Colegio N.º de colegiados

Abogados

Instituto de Actuarios

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

Arquitectos

Arquitectos Técnicos

Diplomados en Trabajo Social

Economistas

Enfermería

Farmacéuticos

Físicos

Geólogos

Graduados Sociales

Ingenieros Aeronáuticos

Ingenieros Agrónomos

Ingenieros de Caminos

Ingenieros I.C.A.I.

Ingenieros Industriales

Ingenieros de Minas

Ingenieros de Montes

Ingenieros Navales

Ingenieros de Telecomunicación

Ingenieros Técnicos Agrícolas

148.543

3.010

5.236

41.183

50.377

23.950

43.330

202.000

47.027

3.700

2.548

23.000

2.612

9.673

20.067

3.545

38.478

4.441

3.200

2.213

10.750

19.500
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CUADRO A-1 (continuación)

NÚMERO DE PROFESIONALES COLEGIADOS 
EN ESPAÑA EN 2005

Consejo o Colegio N.º de colegiados

Fuente: Información aportada por los Consejos o Colegios Profesionales, facilitada por Unión
Profesional.

Ingenieros Técnicos Industriales

Ingenieros Técnicos de Minas

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones

Médicos

Notarios

Odontólogos y estomatólogos

Ópticos

Procuradores

Químicos

Registradores de la Propiedad

Titulares Mercantiles

Veterinarios

TOTAL

83.389

8.724

9.970

7.000

187.541

2.858

21.500

10.415

9.103

10.000

1.100

18.000

25.604

1.103.587
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CUADRO A-2

ASALARIADOS POR NO ASALARIADO, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad Asalariados por no asalariado

1 Agricultura, ganadería y caza

2 Silvicultura y explotación forestal 

3 Pesca y acuicultura 

4 Antracita, hulla, lignito y turba

5 Crudos de petróleo, gas natural, uranio y torio

6 Extracción de minerales metálicos

7 Extracción de minerales no metálicos 

8 Coquerías, refino y combustibles nucleares

9 Producción y distribución de energía eléctrica

10 Producción y distribución de gas

11 Captación, depuración y distribución de agua

12 Industria cárnica

13 Industrias lácteas

14 Otras industrias alimenticias

15 Elaboración de bebidas

16 Industria del tabaco

17 Industria textil

18 Industria de la confección y la peletería

19 Industria del cuero y del calzado

20 Industria de la madera y el corcho

21 Industria del papel

22 Edición y artes gráficas

0,631

12,065

1,644

0,000

0,000

0,000

28,315

0,000

328,925

55,946

74,032

18,971

15,847

8,127

13,433

62,226

24,420

13,311

23,263

7,252

152,344

12,537
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CUADRO A-2 (continuación)

ASALARIADOS POR NO ASALARIADO, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad Asalariados por no asalariado

23 Industria química

24 Industria del caucho y materias plásticas

25 Fabricación de cemento, cal y yeso

26 Fabricación de vidrio y productos de vidrio

27 Industrias de la cerámica

28 Fabricación de otros productos minerales 

29 Metalurgia

30 Fabricación de productos metálicos

31 Maquinaria y equipo mecánico

32 Máquinas de oficina y equipos informáticos

33 Fabricación de maquinaria y material eléctrico

34 Fabricación de material electrónico

35 Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión

36 Fabricación de vehículos de motor y remolques 

37 Fabricación de otro material de transporte

38 Muebles y otras industrias manufactureras

39 Reciclaje

40 Construcción

41 Venta y reparación de vehículos de motor; comercio
de combustible para automoción

42 Comercio al por mayor e intermediarios

43 Comercio al por menor; reparación de efectos personales

100,667

71,111

23,482

65,580

15,778

37,875

124,013

11,426

14,304

7,747

55,810

91,119

8,153

500,385

43,118

5,805

28,821

7,687

3,155

6,594

1,947
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CUADRO A-2 (continuación)

ASALARIADOS POR NO ASALARIADO, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad Asalariados por no asalariado

Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE).

44 Hostelería

45 Transporte por ferrocarril

46 Transporte terrestre y transporte por tubería

47 Transporte marítimo

48 Transporte aéreo y espacial

49 Actividades anexas a los transportes

50 Correos y telecomunicaciones

51 Intermediación financiera

52 Seguros y planes de pensiones

53 Actividades auxiliares 

54 Actividades inmobiliarias 

55 Alquiler de maquinaria y enseres domésticos

56 Actividades informáticas

57 Investigación y desarrollo

58 Otras actividades empresariales

59 Educación de mercado

60 Sanidad y servicios sociales de mercado

61 Saneamiento público de mercado

62 Actividades asociativas de mercado

63 Actividades recreativas, culturales y deportivas 

64 Actividades diversas de servicios personales

65 Administración pública

2,212

0,000

1,333

52,918

0,000

10,877

45,570

0,000

0,000

3,412

24,731

6,466

8,086

2,759

3,723

8,079

3,450

0,000

0,000

56,101

1,655

0,000





Parte III

Características del empleo
profesional en España





En el capítulo tercero se ofrece una cuantificación del empleo direc-
to en el conjunto del colectivo de profesionales y del empleo indirecto
o vinculado que dichos profesionales generan. En adelante, el libro apor-
ta un análisis detallado de las características personales, geográficas y labo-
rales de los empleados como profesionales (empleo directo). El presen-
te capítulo se centra en las características de tipo personal, en concreto
del nivel de estudios, el género, la edad, el estado civil y el sector de estu-
dios. Para ello se acude de nuevo a la explotación de los datos del Censo
de Población y Viviendas 2001, recurriendo a la clasificación por ocupa-
ciones a tres dígitos que dicha fuente de información ofrece (CNO-94).

Lo anterior se aborda diferenciando entre dos grupos básicos: «grupo
de control», definido en detalle en el capítulo 3, y «otros profesionales»,
que incluye aquellas ocupaciones laborales con credenciales universi-
tarias que, a pesar de pertenecer al grupo 2, no se consideran relacio-
nadas con los colegios profesionales.

I. LOS PROFESIONALES SEGÚN
SU NIVEL DE ESTUDIOS

Como ya se ha mencionado en el capítulo 3, prácticamente el 91
por ciento del total de profesionales acreditan estudios de tipo univer-
sitario y suponen más del 12 por ciento del empleo total, más de la

CAPÍTULO CUARTO

Características personales

del empleo profesional en España



mitad de los ocupados que poseen estudios universitarios y, según se
observa ahora en el Cuadro 1, casi un 82 por ciento de los doctores. 

Atendiendo al número de ocupados según la categoría de los estu-
dios universitarios —lo que se ilustra en los Cuadros 1 y 2 y en el Grá-
fico 1—, se observa un predominio de los licenciados (en torno a la
mitad), sobre todo en el grupo de control, seguido de los diploma-
dos (en torno al 40 por ciento), y una presencia modesta de los doc-
tores (cercana al 7 por ciento), aunque, como ya se ha señalado, la
mayor parte de los empleados españoles que son doctores se ubican
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CUADRO 1

PRESENCIA DE LOS PROFESIONALES EN EL EMPLEO TOTAL
POR NIVEL DE ESTUDIOS. VALORES ABSOLUTOS

Total est.
Total sup. Diplomatura Licenciatura Doctorado

TOTAL EMPLEO

TOTAL PROFESIONALES

Grupo de control

Otros profesionales

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.

CUADRO 2

PRESENCIA DE LOS PROFESIONALES EN EL EMPLEO TOTAL
POR NIVEL DE ESTUDIOS.

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE EMPLEO

Total est.
Total sup. Diplomatura Licenciatura Doctorado

TOTAL EMPLEO

TOTAL PROFESIONALES

Grupo de control

Otros profesionales

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

16.329.713 

1.988.704 

1.056.312

932.392

3.370.866 

1.808.647 

1.006.199 

802.448

1.549.707

725.831

370.363 

355.468

1.675.851

963.819

574.853 

388.966

145.308

118.997

60.983 

58.014

100

12,18

6,47

5,71

100

53,66

29,85

23,81

100

46,84

23,90

22,94

100

57,51

34,30

23,21

100

81,89

41,97

39,92
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entre los profesionales. En las profesiones reguladas, el porcentaje de
licenciados asciende hasta el 57 por ciento y el de los diplomados se
reduce al 36,8 por ciento.

Si distinguimos cómo se distribuyen los profesionales entre los dos
colectivos considerados, el «grupo de control» es más numeroso que
«otros profesionales» y la diferencia aumenta cuando se considera
exclusivamente a los universitarios, y en especial a los licenciados. El
grupo de control supone un 6,47 por ciento de todos los empleos y
un 29,85 por ciento de los ocupados universitarios. 

II. LOS PROFESIONALES SEGÚN EL GÉNERO

La desagregación de los datos en función del género muestra para
el conjunto de los profesionales una distribución del empleo entre hom-
bres y mujeres muy equilibrada, e incluso ligeramente favorable a estas
últimas (por cada 100 ocupados se encuentran 3 mujeres más que hom-
bres), a diferencia del empleo total, que sesga su distribución clara-
mente a favor de los varones (62 de cada 100 ocupados son hombres).
Esta situación seguramente es el reflejo del equilibrio que se observa
en el conjunto de las ocupaciones cuando se considera solamente a
los que tienen estudios universitarios (los ocupados y ocupadas uni-
versitarios se reparten el empleo prácticamente al 50 por ciento),
como ya se ha comentado en el capítulo 2.

En el grupo de control, la distribución por género está algo menos
balanceada (55 hombres frente a 45 mujeres por cada 100 ocupados),
mientras que en el resto de profesionales se produce un sesgo más
favorable a las mujeres (60 mujeres frente a 40 hombres por cada 100).

A partir de los datos de concentración ocupacional de hombres y
mujeres (cuyas cifras figuran en el Anexo de la tercera parte) se han
calculado para ambos colectivos los índices denominados de Diver-
sidad Ocupacional. Este índice muestra el grado en el que cada uno
de los colectivos (hombres o mujeres) presenta una concentración
del empleo en las distintas ocupaciones más divergente o distante de
la concentración media o general, tanto por exceso como por defec-
to. Los índices con valores más elevados indican que la concentración
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del empleo por ocupaciones laborales resulta más diferente o diver-
sa. El índice citado responde a una expresión como la siguiente:

I = Σ Si
sexo - Si

total/ n

donde Si
sexo se corresponde con el empleo en cada ocupación i para

hombres o mujeres y n el número de ocupaciones consideradas. 
Como se puede observar en el Cuadro 4, la diversidad es algo supe-

rior entre los hombres, y también mayor en el grupo de control que
en el resto. En cualquier caso, las diferencias por género que mues-
tran los índices de diversidad no resultan determinantes.

Otro aspecto de interés en la desagregación por género es estu-
diar la denominada segregación ocupacional. Con la segregación ocu-
pacional se trata de medir el mayor o menor grado en que debería
variar la ubicación ocupacional de las mujeres (o de los hombres)
para que las distribuciones por ocupación laboral de ambos sexos
fuesen iguales. Para cubrir este objetivo se maneja habitualmente el
índice de Duncan y Duncan1.
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CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES SEGÚN EL GÉNERO. 
ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN Y DE CONCENTRACIÓN

Índices de Índices de
Ocupación distribución concentración
(a 3 dígitos de la CNO-94) Varón Mujer (% horizontales) (% verticales)

TOTAL EMPLEO

TOTAL EMPLEO
(con estudios superiores)

TOTAL PROFESIONALES

Grupo de control

Otros profesionales

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.

10.089.395

1.682.070

872.557

503.391 

369.166

6.240.318

1.688.796

936.090

434.836 

501.254

61,79

49,90

48,24

54,86

39,94

38,21

50,10

51,76

45,14

60,06

–

–

100,00

63,27

36,73

–

–

100,00

48,52

51,48

1 Para conocer con mayor detalle este indicador puede consultarse CASTAÑO et al. (2004) y
ANKER (1998).



El Índice de Segregación Duncan y Duncan se calcula de acuerdo
a la siguiente expresión:

ID = (1/2) Σi Fi/F - Mi/M  * 100

donde F es el número de mujeres ocupadas, M el número de varo-
nes y el subíndice i indica la ocupación laboral o profesional. Este
índice se interpreta como el número de mujeres (hombres) sobre el
total de empleo que habría que desplazar entre ocupaciones labora-
les para que las distribuciones ocupacionales de ambos sexos fuesen
iguales. Por consiguiente, el índice tiene un recorrido de 0 a 100 según
exista una menor o mayor desigualdad. Resultados más cercanos a 100
indicarían una mayor desigualdad o segregación.

Los datos del Cuadro 5 muestran que desde el punto de vista del
Índice de Duncan y Duncan la segregación ocupacional es superior
en el grupo de control. En definitiva, que los hombres y las mujeres
profesionales del grupo de control mantienen una distribución muy
desigual entre las ocupaciones laborales que unos y otras desarrollan,
lo que se podrá comprobar con más detalle en el capítulo 7.
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CUADRO 4

ÍNDICE DE DIVERSIDAD OCUPACIONAL SEGÚN GÉNERO

Hombres Mujeres

Índice sobre el grupo de control

Índice sobre otros profesionales

Índice para el total de profesiones

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,
2004.

1,15

0,71

0,96

1,07

0,66

0,89



III. LOS PROFESIONALES SEGÚN LA EDAD

En el conjunto de la economía española, más de la mitad del empleo
(54 por ciento) está constituido por personas de 31 a 50 años, algo
más de una cuarta parte son menores de 30 y el 18 por ciento tienen
más de 50 años. Así pues, el tramo central es el que predomina, segui-
do del tramo de los jóvenes. Esta tónica, aunque con peculiaridades,
es también la que se presenta en el caso de los profesionales.

Los profesionales muestran una distribución por edades más ses-
gada que la media del empleo hacia los tramos de edad medios y
maduros, en detrimento de los menores de 30 años. Esta situación
se debe en particular a los profesionales que no forman parte del
grupo del control, donde los más jóvenes representan sólo el 18 por
ciento, unos 10 puntos porcentuales menos que en el grupo de con-
trol y en el total de empleo (véanse los porcentajes horizontales del
Cuadro 6). 

De cada 100 profesionales menores de 30 años, 66 se ubican en el
grupo de control. Los profesionales maduros se concentran algo más
en el apartado «otros profesionales» (53 por ciento), al contrario de lo
que sucede con los profesionales de edades medias, que se concen-
tran más en el grupo de control (véanse los porcentajes verticales del
Cuadro 6).

A continuación se plasman en el Gráfico 2 las curvas del número
de persona empleadas por tramos de edad para los cuatro colecti-
vos: empleo total (todos los niveles de estudios), total profesionales
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CUADRO 5

ÍNDICES DE SEGREGACIÓN OCUPACIONAL

Índice de Segregación Duncan y Duncan

Índice sobre el grupo de control

Índice sobre otros profesionales

Índice para el total de profesiones

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,
2004.

21,60

11,76

34,27



(con estudios universitarios), profesionales del grupo de control y otros
profesionales. 

La curva de empleabilidad del grupo de control muestra un máxi-
mo en el tramo de 26 a 30 años a partir del cual comienza un des-
censo progresivo del peso relativo que supone cada categoría de
estos profesionales en el conjunto. El ritmo al que se reduce el peso
relativo conforme aumenta la edad se ralentiza hacia los 45 años. 

Por su parte, la curva de empleabilidad por edades que muestran
los restantes profesionales mantiene un tramo creciente hasta una edad
más madura, los 40 años, comenzando a partir de ahí un descenso
paulatino y bastante uniforme. 

La curva del grupo de control se asemeja más a la que se observa
para el conjunto del empleo, aunque presenta diferencias; una de las
más notables es el reducido peso relativo que muestra el primer tramo
de edad entre los profesionales del grupo de control, que práctica-
mente se duplica para el total del empleo.
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CUADRO 6

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE LOS PROFESIONALES SEGÚN SU EDAD

Índices de concentración Índices de distribución
(% verticales) (% horizontales)

Jóvenes Medios Maduros Jóvenes Medios Maduros
Ocupación (menores (de 31 (más (menores (de 31 (más
(a 3 dígitos de la CNO-94) de 30) a 50) de 50) de 30) a 50) de 50)

TOTAL EMPLEO

TOTAL PROFESIONALES
(con estudios superiores)

Grupo de control

Otros profesionales

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,
2004.

–

100,00

66,36

33,64

–

100,00

53,76

46,24

–

100,00

46,83

53,17

27,50

23,52

28,06

17,84

54,15

60,75

58,70

63,32

18,35

15,73

13,24

18,85
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IV. LOS PROFESIONALES SEGÚN SU ESTADO CIVIL

La variable relativa al estado civil de los empleados no aporta gran-
des particularidades por parte del colectivo de los profesionales. Tanto
si se consideran en conjunto como distinguiendo entre los dos colec-
tivos habituales, la distribución por estado civil de los profesionales
ocupados es muy similar a la que arroja el conjunto del empleo (véan-
se los Cuadros 7 y 8 y el Gráfico 3). 

En todos los casos considerados, el predominio de los casados es
muy claro, puesto que más de la mitad lo son (entre el 56 y el 59 por
ciento), seguidos por los solteros (que aglutinan en torno a un 37 por
ciento de los empleados en cualquiera de las categorías). Viudos, sepa-
rados y divorciados presentan, lógicamente, porcentajes mucho más
bajos. 

V. TIPO DE ESTUDIOS CURSADOS

Además de la variable que refleja el mayor nivel de estudios com-
pletado por los individuos de cada hogar, el Censo incluye otra que
refleja, no el nivel, sino la naturaleza de los estudios realizados (con
independencia del nivel al que se cursen). Dicha variable, el sector de
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CUADRO 7

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES SEGÚN SU ESTADO CIVIL

Estado civil Total empleo Total profesionales Grupo de control Otros

TOTAL

Soltero

Casado

Viudo

Separado

Divorciado

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

16.329.713 

6.035.121 

9.349.019 

223.280 

441.331 

280.962

1.808.647 

677.065 

1.039.703 

15.875 

38.860 

37.144

1.006.199 

395.496 

563.990 

6.885 

20.594 

19.234

802.448 

281.569 

475.713 

8.990 

18.266 

17.910



estudios, proporciona una información adicional para describir de
forma más completa el perfil formativo de los profesionales —lo que
podríamos llamar también «campo de estudios»— y las diferencias que
presentan frente al resto de los empleados con estudios universitarios. 

Téngase en cuenta para el comentario de estos datos que, en pri-
mer lugar, estamos estudiando los profesionales con niveles de estu-
dio superiores de ámbito académico. Por consiguiente, la mayoría
de los estudios cursados son carreras y especialidades de alto grado
formativo. Y en segundo lugar, que las ocupaciones incluidas en el
«grupo de control» y «otros» se corresponden con requerimientos
cualificativos muy diferentes. Por ello, los estudios recogidos en uno
y otro grupo tienen poco en común. 

Los ocupados con estudios universitarios que se dirigen mayori-
tariamente a las actividades profesionales son los que han orientado
su formación hacia Derecho, Magisterio, Artes y Humanidades, Inge-
nierías, Ciencias, Arquitectura o Construcción y Salud y Servicios
Sociales. En concreto, el grupo de control absorbe en torno al 50 por
ciento de los que se formaron en Salud y Servicios Sociales y en Arqui-
tectura y Construcción, a más del 40 por ciento de los que lo hicieron
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CUADRO 8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN SU ESTADO CIVIL

Índices de distribución Índices de concentración
(% horizontales) (% verticales)

Grupo Total Total Grupo
de control Otros empleo profesionales de control Otros

TOTAL

Soltero

Casado

Viudo

Separado

Divorciado

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

55,63

58,41

54,25

43,37

53,00

51,78

44,37

41,59

45,75

56,63

47,00

48,22

–

36,96

57,25

1,37

2,70

1,72

–

37,43

57,49

0,88

2,15

2,05

–

39,31

56,05

0,68

2,05

1,91

–

35,09

59,28

1,12

2,28

2,23
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en Ingenierías y Derecho y al 30 por ciento de los ocupados que opta-
ron por prepararse en Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria
(véase la segunda columna de datos del Cuadro 10). 

Por su parte, el resto de los profesionales aglutinan a más del 56
por ciento de los que estudiaron Magisterio y Educación Infantil, al
45 por ciento de los preparados en Artes y Humanidades y al 33 por
ciento de los que cursaron estudios relacionados con las Ciencias (véase
la tercera columna de datos en el Cuadro 10). Estos resultados son
bastante lógicos y significan que, para la mayoría de los individuos,
sus estudios han sido determinantes del tipo de actividad profesional
desarrollada posteriormente.
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CUADRO 9

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL EMPLEO TOTAL
SEGÚN EL SECTOR DE ESTUDIOS CURSADOS

Total
Total empleo profesionales
(con estudios (con estudios Grupo

Tipo de estudios completados superiores) superiores) de control Otros

TOTAL 

Derecho

Magisterio, Educación Infantil...

Ciencias Sociales

Artes y Humanidades

Informática

Ingenierías

Formación Técnica e Industrias

Ciencias

Arquitectura o Construcción

Agricultura, Ganadería,
Pesca, Veterinaria

Salud, Servicios Sociales

Otros Servicios

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

802.448 

36.793 

291.684 

124.166 

175.555 

6.815 

30.112 

5.386 

81.913 

9.267 

3.845 

24.723 

12.189 

5.573.645 

327.394 

518.890 

1.175.541 

388.506 

202.079 

344.166 

1.140.272 

244.697 

127.748 

65.345 

712.030 

326.977

1.808.647 

172.277 

300.309 

253.197 

194.432 

38.875 

194.003 

20.776 

130.721 

73.356 

24.592 

387.869 

18.240

1.006.199 

135.484 

8.625 

129.031 

18.877 

32.060 

163.891 

15.390 

48.808 

64.089 

20.747 

363.146 

6.051



Analizando los porcentajes verticales (índices de concentración del
Cuadro 11) se observan diferencias significativas entre los profesio-
nales y el total de empleo con estudios académicos, así como dentro
del propio colectivo de los profesionales entre el grupo de control y
el resto (véanse el Cuadro 11 y el Gráfico 4). 

Dentro del colectivo más amplio antes citado (población ocupa-
da con estudios universitarios), los estudios en Ciencias Sociales y
en Formación Técnica e Industrias son los que concentran el mayor
número de personas (en torno al 22 por ciento cada una de ellas).
Entre los profesionales, este tipo de estudios pierde relevancia a favor
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CUADRO 10

ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS OCUPADOS
SEGÚN EL SECTOR DE ESTUDIOS CURSADOS

(PORCENTAJES HORIZONTALES SOBRE EL EMPLEO TOTAL)

Total
profesionales
(con estudios Grupo

Tipo de estudios completados superiores) de control Otros

TOTAL 

Derecho

Magisterio, Educación Infantil...

Ciencias Sociales

Artes y Humanidades

Informática

Ingenierías

Formación Técnica e Industrias

Ciencias

Arquitectura o Construcción

Agricultura, Ganadería,
Pesca, Veterinaria

Salud, Servicios Sociales

Otros Servicios

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

32,45

52,62

57,88

21,54

50,05

19,24

56,37

1,82

53,42

57,42

37,63

54,47

5,58

18,05

41,38

1,66

10,98

4,86

15,87

47,62

1,35

19,95

50,17

31,75

51,00

1,85

14,40

11,24

56,21

10,56

45,19

3,37

8,75

0,47

33,48

7,25

5,88

3,47

3,73



de los estudios en Salud y Servicios Sociales y en Magisterio y Edu-
cación Infantil (que aglutinan, respectivamente, un 21 y un 17 por
ciento de los empleados).

Entre los profesionales del grupo de control y del resto también
se producen especializaciones formativas muy distintas. Dentro del
grupo de control, el tipo de formación que más predomina es la orien-
tada hacia Salud y Servicios Sociales, puesto que los individuos que
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CUADRO 11

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PROFESIONALES
EN EL EMPLEO TOTAL SEGÚN EL SECTOR

DE ESTUDIOS CURSADOS

Índices Índices
de distribución de concentración

(% horizontales) (% verticales)

Total Total
Grupo empleo profesionales Grupo

de con estos (con estudios de
control Otros estudios superiores control Otros

TOTAL 

Derecho

Magisterio, Educación Infantil...

Ciencias Sociales

Artes y Humanidades

Informática

Ingenierías

Formación Técnica e Industrias

Ciencias

Arquitectura o Construcción

Agricultura, Ganadería,
Pesca, Veterinaria

Salud, Servicios Sociales

Otros Servicios

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

55,63

78,64

2,87

50,96

9,71

82,47

84,48

74,08

37,34

87,37

84,36

93,63

33,17

44,37

21,36

97,13

49,04

90,29

17,53

15,52

25,92

62,66

12,63

15,64

6,37

66,83

100,00

5,87

9,31

21,09

6,97

3,63

6,17

20,46

4,39

2,29

1,17

12,77

5,87

100,00

9,53

16,60

14,00

10,75

2,15

10,73

1,15

7,23

4,06

1,36

21,45

1,01

100,00

13,46

0,86

12,82

1,88

3,19

16,29

1,53

4,85

6,37

2,06

36,09

0,60

100,00

4,59

36,35

15,47

21,88

0,85

3,75

0,67

10,21

1,15

0,48

3,08

1,52



154 Impacto en la economía española de las profesiones colegiadas

GRÁFICO 4

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN EL TIPO DE ESTUDIOS CURSADOS 
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GRÁFICO 4 (continuación)

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN EL TIPO DE ESTUDIOS CURSADOS 

Total - Profesionales

Otros Servicios
1% Derecho

10%

Magisterio
Educación
Infantil...

17%

Ciencias
Sociales

14%

Artes y
Humanidades

11%
Informática

2%
Ingenierías

11%

Formación
Técnica

e Industrias
1%

Ciencias
7%

Arquitectura
o Construcción

4%

Agricultura,
Ganadería,

Pesca,
Veterinaria

1%

Salud,
Servicios
Sociales

21%
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Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.



declaran tenerla son casi el 36 por ciento. Los formados en Ingenie-
rías y Derecho suponen en este caso un 16 y un 13 por ciento, res-
pectivamente, cifras notablemente más altas comparadas con el 6 por
ciento que muestra el conjunto de los empleados con estudios aca-
démicos. Los formados en Ciencias Sociales también suponen un por-
centaje elevado (13 por ciento), pero, comparado con el que mues-
tra el colectivo total de empleados universitarios (21 por ciento), resulta
bastante modesto.

Si atendemos a la concentración del empleo por tipo de estudios
que muestra el resto de los profesionales, ha de destacarse el empleo
de las personas con estudios relacionados con Magisterio y Educa-
ción Infantil (36 por ciento del total), con Artes y humanidades (22
por ciento) y con Ciencias Sociales (un 15 por ciento) y Ciencias (10
por ciento).

La divergencia ocupacional (Gráfico 5) es muy grande cuando
se atiende a la variable de tipo de estudios terminados. En el caso
de los profesionales del grupo de control, los valores del índice están
cercanos al 5 en varias de las categorías de estudios. En el colecti-
vo del resto de profesionales los valores son algo más moderados,
aunque también de los más altos obtenidos hasta este punto del
análisis. 

VI. CUESTIONES DESTACABLES

De las variables personales analizadas en este capítulo cabe des-
tacar el siguiente conjunto de resultados:

1. Los profesionales del grupo de control son un colectivo de más de
un millón de efectivos que suponen un 6,5 por ciento del conjun-
to del empleo español, casi un 30 por ciento del total de ocupa-
dos con credenciales universitarias y el 40 por ciento de los ocu-
pados doctores.

2. La categoría ocupacional de los profesionales es la que reúne el mayor
volumen de stock de capital humano, si se toma como indicador de
dicho stock el nivel de estudios alcanzado por los individuos. 
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GRÁFICO 5

DIVERGENCIA OCUPACIONAL DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
SEGÚN EL TIPO DE ESTUDIOS CURSADOS 
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Derecho

0,00 6,005,004,003,002,001,00

Grupo de control - Profesionales

1,65
4,87
5,02
5,15

2,70
3,68

4,87
4,84

2,31
3,26

2,51
4,89

Agricultura, Ganadería, Pesca, Veterinaria

Otros servicios
Salud, Servicios Sociales

Arquitectura o Construcción
Ciencias

Formación Técnica e Industrias
Ingenierías
Informática

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales

Magisterio, Educación Infantil
Derecho

0,00 5,004,003,002,001,00

Resto - Profesionales

2,23
2,37

1,84
1,98

3,14

1,83
1,81

1,56

3,86
1,56

4,39
2,33

Agricultura, Ganadería, Pesca, Veterinaria

Otros servicios
Salud, Servicios Sociales

Arquitectura o Construcción
Ciencias

Formación Técnica e Industrias
Ingenierías
Informática

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales

Magisterio, Educación Infantil
Derecho

0,00 4,00

Total - Profesionales

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

1,90
3,79

3,64
3,78

2,89

3,56
3,53

2,77

2,98
2,52

3,32
3,78

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,
2004.



3. La desagregación de los datos en función del género muestra para
el conjunto de las profesiones reguladas una distribución del empleo
entre hombres y mujeres bastante equilibrada (55 hombres frente
a 45 mujeres por cada 100 ocupados), a diferencia del empleo total,
que sesga su distribución claramente a favor de los varones (62 de
cada 100 ocupados son hombres). Esta situación seguramente es
el reflejo del equilibrio que se observa en el conjunto de las ocu-
paciones laborales cuando se considera solamente a los que tie-
nen estudios universitarios (las empleadas y los empleados uni-
versitarios se reparten dentro del empleo total prácticamente al 50
por ciento). Por otra parte, los hombres y las mujeres profesiona-
les del grupo de control mantienen una distribución muy desigual
entre las ocupaciones laborales que unos y otros desarrollan.

4. Las especializaciones formativas de los profesionales del grupo de
control son bastante claras, puesto que los tres tipos de formación
predominantes engloban al 70 por ciento de estos profesionales.
Se trata de los estudios orientados hacia la Salud y los Servicios Socia-
les, hacia las Ingenierías y hacia el Derecho. 

5. Los profesionales del grupo del control presentan una distribución
por edades relativamente parecida a la del conjunto del empleo, aun-
que con un cierto sesgo hacia los grupos medios de edad (de 31 a
50 años), en detrimento de los más maduros (de 50 en adelante).
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En este capítulo se analizan las características geográficas de los
profesionales en dos grandes frentes. El primero atiende a cuál es la
Comunidad Autónoma en la que se adscriben, tanto en términos de
su residencia como del lugar en el que desarrollan su trabajo. El
segundo estudia la nacionalidad, distinguiendo en una primera fase
entre españoles y extranjeros, y en una segunda, la procedencia de
estos últimos por continente y por país. Todos estos datos se basan,
de nuevo, en el Censo de Población y Viviendas 2001.

I. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LOS PROFESIONALES

POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

La distribución geográfica de los profesionales en España, de acuer-
do con los datos del Censo, puede ser analizada desde dos puntos de
vista complementarios: en primer lugar, se puede considerar como ámbi-
to geográfico la Comunidad Autónoma donde se trabaja, y, en segundo
lugar, se puede considerar el lugar de residencia de los profesionales.
Aunque en la mayoría de los casos la Comunidad Autónoma donde se
reside y donde se trabaja suele ser la misma, no siempre se produce esta

CAPÍTULO QUINTO
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coincidencia. El estudio de estas diferencias también resulta interesante
en sí mismo, puesto que permite conocer lo que podríamos llamar «flu-
jos de entrada» y «flujos de salida» de los profesionales entre regiones.

Así pues, en este apartado analizamos la ubicación geográfica de
los profesionales dentro de las distintas regiones españolas, aten-
diendo a la doble perspectiva del nexo laboral y del nexo residencial.
Posteriormente se consideran las diferencias que se producen al com-
parar estas dos perspectivas, para concluir determinando cuál es el
efecto neto que producen estos flujos de entrada y de salida de pro-
fesionales en cada Comunidad Autónoma.

1. Lugar de trabajo de los profesionales

Antes de comenzar con el caso concreto de los profesionales,
resulta útil tomar como referencia la distribución por regiones del empleo
con estudios superiores. Como se aprecia en el Gráfico 1, la concen-
tración regional del empleo con estudios universitarios es elevada, pues-
to que basta considerar tres Comunidades Autónomas —Madrid, Cata-
luña y Andalucía— para concentrar más de la mitad de este tipo de
trabajadores. 

En el caso de los profesionales, las Comunidades Autónomas de
Madrid, Cataluña y Andalucía también proporcionan trabajo a más de
la mitad de los profesionales, repitiendo así la pauta que presentan
los ocupados con estudios universitarios. En los profesionales del
grupo de control se observa una concentración particularmente ele-
vada, puesto que bastan Madrid y Cataluña para englobar a casi el 43
por ciento de este colectivo. Cabe destacar el caso de Madrid, región
en la que trabaja una cuarta parte de los profesionales del grupo de
control (véase el Gráfico 2).

Estos resultados muestran cómo las regiones en las que están
incluidas las dos ciudades españolas de mayor actividad económica,
Madrid y Barcelona, son las que más atraen a estos profesionales. Esto
se explica por las propias características del trabajo desarrollado por
los profesionales. La mayoría de los servicios precisan la proximidad
física entre el oferente y el demandante, por lo que la necesidad de
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seguir al cliente para poder prestar el servicio y para darse a conocer
(cuando los medios de publicidad más o menos masivos que habi-
tualmente utilizan otras actividades productivas no son utilizados por
estos profesionales) es un factor que explicaría que los profesionales
encuentren grandes ventajas en los mayores núcleos de población y
de actividad empresarial. A lo anterior hay que añadir que los entor-
nos urbanos, además, facilitan el acceso a los inputs que, en materia
de servicios avanzados, también precisan los profesionales. 

En el caso de Andalucía, a la presencia de Sevilla se une también
el hecho de tratarse de la segunda Comunidad Autónoma en volumen
de empleo, según los datos del Censo1.
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GRÁFICO 1

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL CON ESTUDIOS SUPERIORES
SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE SE TRABAJA

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Madrid (Comunidad de) 21,37

Navarra (Comunidad Foral de)

Cataluña
Andalucía

Comunidad Valenciana
País Vasco

Castilla y León
Galicia

Canarias
Castilla-La Mancha

Aragón
Asturias (Principado de)

Murcia (Región de)
Extremadura

Balears (Illes)

Cantabria
Rioja (La)

Ceuta
Melilla

16,44
14,75

8,92
6,02

5,45
5,27

3,46
3,18
2,99

2,42
2,42

2,10
1,64
1,57

1,12
0,61

0,15
0,14

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

1 Más adelante se ofrecen cifras de empleo profesional relativizadas por el volumen de empleo
total de cada región.



A partir del número de profesionales que trabaja en cada Comu-
nidad Autónoma se puede analizar en qué medida se produce en
cada una de ellas una especialización o sesgo hacia los profesiona-
les del grupo de control o hacia el resto, lo que se ha reflejado en
el Gráfico 3. 

Así, podría considerarse que sesgan el tipo de trabajo profesional
hacia las ocupaciones del grupo de control Navarra, Madrid, Aragón,
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GRÁFICO 2

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE SE TRABAJA

0,0 10,0 15,0 20,0 30,0

Madrid (Comunidad de) 16,8

Navarra (Comunidad Foral de)

Cataluña

Andalucía

Comunidad Valenciana

País Vasco

Castilla y León

Galicia

Canarias

Castilla-La Mancha

Aragón

Asturias (Principado de)

Murcia (Región de)

Extremadura

Balears (Illes)

Cantabria

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

5,0 25,0

25,1
15,0

17,6

16,8
13,1

9,5
8,4

5,9
6,1
6,0

5,0
6,0

4,6
2,9
3,1

4,1
3,0

3,8
2,6
2,4
2,4
2,8

2,1
2,5

1,7
1,5
1,7
1,8
1,5

1,2
1,11,1

0,6
0,6
0,2
0,1
0,2
0,1

Otros
Grupo de Control

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.



Cataluña, Asturias, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valen-
ciana, Baleares y Castilla-León, en la medida en que todas presentan
un porcentaje de profesionales del grupo de control superior al 50 por
ciento. El resto de las regiones sesgan la ocupación hacia el resto de
los profesionales.

La diversidad ocupacional según la región en la que se trabaja (Grá-
fico 4) es relativamente moderada, sobre todo entre los profesionales
del grupo de control. En todas las Comunidades Autónomas las diver-
gencias mayores se producen en «otros» profesionales, con la excep-
ción del País Vasco, Asturias, Navarra y Aragón.
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GRÁFICO 3

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE SE TRABAJA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Madrid (Comunidad de)

Navarra (Comunidad Foral de)
Cataluña

Andalucía

Comunidad Valenciana

País Vasco

Castilla y León

Galicia

Canarias
Castilla-La Mancha

Aragón

Asturias (Principado de)

Murcia (Región de)

Extremadura

Balears (Illes)

Cantabria
Rioja (La)

Ceuta
Melilla

Otros
Grupo de Control

90%10% 30% 50% 70%

64,9 35,1
59,0 41,0
58,4 41,6
57,0 43,0
55,9 44,1
55,3 44,7

52,9 47,1
52,7 47,3
52,1 47,9
51,9 48,1
51,1 48,9
49,0 51,0
48,7 51,3
48,3 51,7
47,4 52,6
45,9 54,1
45,6 54,4

43,7 56,3
42,4 57,6

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.



2. Lugar de residencia de los profesionales

Teniendo en cuenta el lugar de residencia de los profesionales, la
distribución de éstos entre las distintas regiones sigue parámetros
muy similares a los observados en relación con el lugar de trabajo:
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GRÁFICO 4

DIVERSIDAD OCUPACIONAL DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE SE TRABAJA

1,04

0,0 0,40 0,80 1,00 1,60
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Andalucía
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Castilla y León

Galicia

Canarias

Castilla-La Mancha

Aragón

Asturias (Principado de)

Murcia (Región de)

Extremadura

Balears (Illes)

Cantabria

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

0,20 1,20

Otros
Grupo de Control

0,60 1,40

0,21
0,52

0,28
0,31

0,38

0,94
0,41

0,46
0,41

0,89
0,44

0,80
0,44

0,79
0,40

0,51

0,44
0,47

0,50
0,38

0,51

0,66
0,53

0,56
0,60

0,31

1,17

0,60

0,62
1,33

0,75
1,20

0,77
1,43

0,97
1,47

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,
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Madrid, Cataluña y Andalucía albergan a más de la mitad de los pro-
fesionales, como se pone de relieve en el Gráfico 5. 

Quizá lo más destacable ahora es que el porcentaje de profesio-
nales del grupo de control que reside en Madrid es inferior en más
de un punto porcentual al porcentaje de éstos que trabajan en dicha
Comunidad Autónoma. Esta cuestión se comentará con más detalle
en la sección siguiente. 
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GRÁFICO 5

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE SE RESIDE 

16,33
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Balears (Illes)
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Rioja (La)

Ceuta

Melilla
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23,58
14,93

17,42

16,71
13,31

9,58
8,46

6,04
6,23

5,55
6,29

6,08
4,76

2,91
3,19

4,08
3,00

3,76

2,49
2,74

2,51

2,11
2,81

2,53

1,48
1,70

1,83

1,17
1,19
1,58
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0,60
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Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.



En los Gráficos 6 y 7 se observa que tampoco cambian esencialmente
los resultados sobre el tipo de especialización hacia un grupo u otro
de profesionales, y los índices de diversidad, cuando se considera la
ubicación de los profesionales en función de su residencia en lugar de
hacerlo en función de su lugar de trabajo.

Como ya se ha señalado con anterioridad, la ordenación regional
resultante de analizar la distribución del número de profesionales de
cada Comunidad Autónoma a partir de los valores absolutos viene muy
influida por el tamaño de cada región en términos de empleo. Es decir,
algunas zonas pueden concentrar un porcentaje muy elevado de pro-
fesionales simplemente por el hecho de que tienen un volumen de
empleo en general muy elevado. Esto impide conocer cuáles son las
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GRÁFICO 6

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE SE RESIDE
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Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.



regiones en las que se hace más propicia esta forma de ocupación en
relación con el resto de las ocupaciones, lo que, sin embargo, pare-
ce un dato de especial relevancia.

Para solucionar esta cuestión se ha construido el Cuadro 1, en donde
figuran los datos resultantes de dividir el número de empleados en
profesiones reguladas que residen en cada región entre el número total
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GRÁFICO 7

DIVERSIDAD OCUPACIONAL DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE SE RESIDE
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Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,

2004.



de empleados en esa región, expresado en tantos por ciento. Se obtie-
ne de esta forma una ratio que permite comparar mejor la tendencia
de cada región a concentrar una mayor o menor presencia de profe-
siones colegiadas dentro de su ocupación. 

En el citado Cuadro se puede observar que los valores son bas-
tante dispares en algunos casos. El caso más destacado es el de
Madrid, que también cuando se corrige el efecto de la dimensión de
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CUADRO 1

PORCENTAJE DE EMPLEO EN PROFESIONES REGULADAS 
SOBRE EL EMPLEO TOTAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,
2004.

TOTAL

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Balears (Illes)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha
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4,963452
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4,626748

9,701175
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7,204416

5,121735

5,638670

5,289457



su empleo en general, sigue presentando la mayor tendencia a con-
centrar profesionales del grupo de control. Así, casi 10 de cada 100
trabajadores madrileños ejercen alguna profesión regulada, lo que supo-
ne casi 4 personas más que en el conjunto nacional. Al tratarse de
una Comunidad Autónoma uniprovincial, las características de Madrid
capital pesan mucho en el conjunto de la región; sin embargo, el efec-
to de Barcelona capital como gran centro urbano se diluye mucho
en la Comunidad Autónoma de Cataluña por su composición multi-
provincial.

Junto a Madrid, aunque a una distancia considerable, presentan una
presencia elevada de estos profesionales en términos relativos el País
Vasco y Navarra, y algo menos, pero también por encima de la media,
Asturias, Aragón y Cataluña.

También merece ser mencionado el caso de Andalucía, cuya posi-
ción es ahora muy diferente de la que presentaba con anterioridad.
Así, pasa de ser una región líder, en el número de profesionales en
términos absolutos, a ubicarse por debajo de los valores medios,
cuando se habla en términos relativos.

3. Profesionales cuya Comunidad Autónoma de trabajo
y de residencia no coinciden: análisis de los flujos
de profesionales entre regiones 

El análisis de los flujos laborales es un aspecto fundamental en los
estudios especializados en el mercado de trabajo, puesto que el
aumento de la movilidad en dicho mercado es el reflejo de los cam-
bios estructurales que experimentan las sociedades modernas. A
menudo el objetivo es conocer cómo se mueven los trabajadores entre
las distintas situaciones laborales posibles a lo largo del tiempo2, aun-
que también pueden encontrarse estudios que consideran una movi-
lidad de tipo espacial, que analizan el fenómeno denominado «com-
muting», referido a personas cuya región de trabajo y de residencia
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no coinciden3. En nuestro caso el análisis de los flujos no puede ser
longitudinal (en el tiempo), sino transversal, por regiones.

A continuación se realiza una cuantificación de aquellos profesio-
nales cuya región de residencia no coincide con su región de trabajo,
a modo de un pequeño apunte sobre la movilidad laboral. Estos datos
sólo se han calculado para las profesiones reguladas. La observación y
la comparación de los Gráficos 8 y 9 aportan información de interés. 

El Gráfico 8 refleja para cada región el porcentaje de profesionales
del grupo de control que residen en esa Comunidad Autónoma pero
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3 Existen interesantes trabajos, a menudo referidos al Reino Unido, que analizan este fenó-
meno del «commuting» como una alternativa frente a la migración y, en general, estrechamen-
te vinculado con las diferencias espaciales en los costes de la vivienda. Entre ellos, los de MUELL-
BAUER y CAMERON (1998), HATTON y TANI (2005), HÄMÄLÄINEN y BÖCKERMAN (2004) y ROBSON (2003).

GRÁFICO 8

PORCENTAJE DE PROFESIONALES (GRUPO DE CONTROL)
QUE TRABAJAN EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DIFERENTE A LA DE SU RESIDENCIA. FLUJOS DE SALIDA

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Madrid (Comunidad de)

20,6

Navarra (Comunidad Foral de)

Cataluña

Andalucía
Comunidad Valenciana

País Vasco

Castilla y León

Galicia

Canarias

Castilla-La Mancha

Aragón

Asturias (Principado de)

Murcia (Región de)

Extremadura

Balears (Illes)

Cantabria

Rioja (La)
Ceuta

Melilla

17,1
16,5

16,1
13,4

12,4
11,8

10,7
10,3
10,2

9,0
8,5

8,2

6,8
6,6

5,5
5,1
4,9

8,2

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.



trabajan fuera de ella. Esto es lo que podríamos denominar flujo de
salida, y sus valores difieren mucho por zonas. Así, Castilla-La Man-
cha, Cantabria, Castilla y León y La Rioja presentan los flujos más inten-
sos de salida de profesionales, puesto que en todas ellas más del 15
por ciento de los profesionales que residen allí prestan su fuerza de
trabajo en otra región. Cabe destacar el reducido flujo de salida que
se produce en las Comunidades de Madrid y de Cataluña4. 
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GRÁFICO 9

PORCENTAJE DE PROFESIONALES (GRUPO DE CONTROL)
QUE RESIDEN EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DIFERENTE A AQUELLA EN DONDE TRABAJAN.

FLUJOS DE ENTRADA

0,0 2,0 8,0 10,0 14,0
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Castilla-La Mancha
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Murcia (Región de)

Extremadura

Balears (Illes)

Cantabria

Rioja (La)

Ceuta
Melilla

4,0 6,0 12,0 16,0

9,7
7,1

5,9
5,8

5,1
4,4

4,2
3,7

3,3
3,1

2,6
2,3
2,1

1,9
1,7

1,4
0,6

2,1

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

4 Debe puntualizarse, sin embargo, que puesto que Madrid y Cataluña son las regiones en las
que trabaja un mayor número de efectivos del colectivo de profesionales, el hecho de que el flujo
(de entrada o de salida) sea de los más bajos en ellas, no quiere decir que en valor absoluto el
número de profesionales que se mueven en una u otra dirección sea también de los más bajos.



El Gráfico 9 refleja para cada región el porcentaje de profesionales
del grupo de control que, trabajando en esa Comunidad Autónoma,
han fijado su residencia en otra. Estaríamos hablando ahora de la exis-
tencia de flujos de entrada. De nuevo, resulta Castilla-La Mancha la
que muestra el mayor flujo, en este caso de entrada, puesto que un
14 por ciento de los profesionales que trabajan en esta región no resi-
den en ella. La Rioja y Madrid también presentan flujos de entrada bas-
tante elevados (9,7 y 7,1 por ciento, respectivamente).

Resulta interesante fijarse en los efectos netos —o diferencia entre
flujos de entrada y flujos salida en cada caso—, lo que nos permitiría
diferenciar entre regiones receptoras netas de profesionales (efecto neto
positivo) y regiones emisoras netas (efecto neto negativo). Para ello
resulta recomendable realizar el estudio de estos flujos a partir de los
valores absolutos (número de personas), en lugar de utilizar, como
hasta ahora, el porcentaje que suponen sobre el total de cada región. 

Así, lo que se está comparando es un flujo de entrada (personas con
residencia fuera pero que vienen a trabajar a una determinada región)
con un flujo de salida (personas que residen en una región y trabajan
en otra diferente a su residencia). Al realizar este cálculo debemos tener
en cuenta varias consideraciones:

— La residencia no determina la presencia de los individuos; es decir,
un individuo puede tener su residencia en una Comunidad Autó-
noma pero vivir en aquella en la cual se encuentre trabajando. Tén-
gase en cuenta que la residencia en ocasiones se encuentra moti-
vada por cuestiones diversas, como el pago de menos impuestos,
el acceso a mejores prestaciones sanitarias, becas, etc. 

— En segundo lugar, la residencia no es un criterio cerrado para defi-
nir a los individuos, dado que las personas pueden tener varias resi-
dencias, lo cual les permite una mayor movilidad laboral.

— Asimismo, también pueden existir personas que trabajen en dos regio-
nes a la vez, figurando tal vez de forma ficticia una Comunidad Autó-
noma como residencia y otra como lugar de trabajo.

— La definición administrativa de las fronteras entre regiones y la ubi-
cación física de la urbe principal (que son las zonas más propicias
para la concentración de las actividades terciarias) pueden llevar a
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que una misma distancia en relación con el núcleo urbano supon-
ga en unos casos permanecer en la misma región y en otros salir-
se de la misma. Por ejemplo, es fácil que una distancia poco mayor
de 50 kilómetros respecto de Madrid capital, suponga pasar los lími-
tes administrativos de la Comunidad de Madrid, mientras que esa
misma distancia respecto de Sevilla capital, o de Barcelona, no su-
pondría cambiar de región. 

Así pues, en términos generales, los datos nos van a mostrar qué
Comunidades tienen una mayor salida de profesionales en términos
netos y qué Comunidades tienen una mayor entrada de personas en
términos netos. Sin embargo, deberán tenerse en cuenta las cuestio-
nes anteriores para valorar adecuadamente las cifras que aquí se pre-
sentan. Los signos negativos implican la existencia en esa región de
salidas netas de profesionales para trabajar en otras regiones (lo que
podríamos llamar superávit laboral). Los signos positivos suponen la
existencia de entradas netas de profesionales desde otras regiones (défi-
cit laboral).

Como se observa en los Cuadros 2 y 3 y en el Gráfico 10, es lla-
mativo que la única región receptora neta sea la Comunidad de Ma-
drid, puesto que todas las demás presentan flujos de salida superio-
res a los flujos de entrada. Así, la Comunidad de Madrid recibe, en
términos netos, más de 6.000 profesionales que declaran residir en otras
regiones. Ésta podría ser la medida de su déficit laboral de profesio-
nales. Todas las demás Comunidades Autónomas presentan valores
negativos, que indican que salen más profesionales a trabajar a otras
regiones que los que entran desde otras regiones; son regiones con
superávit laboral.

En términos absolutos, Andalucía, Castilla y León y Cataluña son
las que más profesionales envían hacia otras regiones, aunque las con-
clusiones cambian si se relativizan los datos.

Para relativizar los datos previos se puede proceder de dos for-
mas diferentes, según se tenga en cuenta una u otra población de
origen: la población ocupada dentro de la Comunidad Autónoma o
la población residente dentro de la misma. Tal como es lógico, los
datos son similares, obteniendo la misma clasificación u ordenación,
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pero con una diferencia de escala según la variable de referencia. Aquí
se van a utilizar solamente los primeros datos. Con estos datos, expre-
sados en términos relativos, la región que más destaca como emiso-
ra es de nuevo Castilla y León, a la que se unen ahora Ceuta y Can-
tabria (Cuadro 3).

174 Impacto en la economía española de las profesiones colegiadas

CUADRO 2

DIFERENCIA ENTRE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE «ENTRAN» 
A TRABAJAR MENOS EL NÚMERO DE PERSONAS QUE «SALEN» 

A TRABAJAR EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
(DÉFICIT LABORAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA). 

NÚMERO DE PERSONAS

Déficit laboral (valores absolutos)

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,
2004.

Andalucía

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

País Vasco

Galicia

Aragón

Asturias (Principado de)

Extremadura

Castilla-La Mancha

Canarias

Cantabria

Navarra (Comunidad Foral de)

Balears (Illes)

Murcia (Región de)

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

Madrid (Comunidad de)

-6.651

-6.374

-4.665

-3.344

-3.164

-2.665

-1.924

-1.687

-1.565

-1.417

-1.404

-1.244

-975

-906

-716

-383

-150

-93

6.664



La existencia de estos flujos, en ocasiones nada despreciables, puede
interpretarse como la existencia de un «efecto frontera», en el sentido
de que parece que puedan existir factores que están afectando a las
decisiones de localización de este tipo de profesionales, que les llevan
con cierta frecuencia a fijar su residencia fuera de la región en que se
emplean. Así, parece que Madrid es preferida por los profesionales como
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CUADRO 3

DÉFICIT LABORAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA RESPECTO 
A LA POBLACIÓN TOTAL OCUPADA DENTRO 

DE CADA UNA DE ELLAS. PORCENTAJE

Déficit laboral 
(sobre el total de población que trabaja)

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,
2004.

Castilla y León

Ceuta

Cantabria

Extremadura

Melilla

Asturias (Principado de)

Rioja (La)

Aragón

Navarra (Comunidad Foral de)

Balears (Illes)

Galicia

Castilla-La Mancha

País Vasco

Andalucía

Canarias

Comunidad Valenciana

Murcia (Región de)

Cataluña

Madrid (Comunidad de)

-13,08

-12,78

-11,95

-9,32

-9,11

-7,20

-6,84

-6,44

-6,07

-6,06

-5,92

-5,54

-5,36

-5,25

-4,89

-4,11

-3,50

-2,74

2,74



la región en la que trabajar, pero, en cambio, cualquiera de las otras
regiones presenta más ventajas respecto a Madrid en lo que se refiere
a la decisión de fijar la residencia. 

Otra posible explicación pondría en cuestión la existencia de verda-
deras fronteras entre Comunidades Autónomas a la hora de tomar deci-
siones por parte de los agentes económicos, en el sentido de que se vuel-
ven difusos los límites administrativos que separan a cada una de las
regiones. En el caso de Madrid, la congestión y el elevado coste del suelo
pueden ser razones que expliquen que los profesionales tengan incen-
tivos para fijar sus residencias alejándose de las zonas más caras, con
independencia de si ello supone residir o no en la misma Comunidad
Autónoma, factor que podría ser incluso irrelevante para esta decisión.
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GRÁFICO 10

DÉFICIT LABORAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL OCUPADA

DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. PORCENTAJE
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,

2004.



Parece que se contaría con argumentos para pensar en el fenómeno
del «commuting» antes mencionado, como alternativa escogida por
muchos profesionales que trabajan en Madrid frente a la posibilidad de
migración. Lo anterior podría ser el resultado de la combinación de dos
características contrapuestas de la economía madrileña. Por un lado, las
difíciles condiciones relativas del mercado de la vivienda para los deman-
dantes, y por otro, el mayor atractivo relativo de su mercado de traba-
jo, derivado tanto de su menor tasa de desempleo como de su mayor
estabilidad laboral, en relación con la media española (IEE, 2005). A lo
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CUADRO 4

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES 
EN EL EMPLEO TOTAL SEGÚN SU NACIONALIDAD

Total
profesionales

Total (con estudios Grupo  
empleo superiores) de control Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el 
2001 (INE).

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

TOTAL

Extranjera

Española

CUADRO 5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PROFESIONALES 
EN EL EMPLEO TOTAL SEGÚN SU NACIONALIDAD

Índices 
de distribución Índices de concentración
(% verticales) (% horizontales)

Total
profesionales

Grupo Total (con estudios  Grupo
de control Otros empleo superiores) de control Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el 
2001
≠
Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

TOTAL

Extranjera

Española

1.006.199

22.283 

983.916

16.329.713

763.324

15.566.389

1.808.647

40.297

1.768.350

802.448

18.014 

784.434

100,00

2,23

97,77

44,37

44,70

44,36

55,63

55,30

55,64

100,00

4,67

95,33

100,00

2,21

97,79

100,00

2,24

97,76



anterior también podría añadirse la elevada presencia de empleo públi-
co que caracteriza a Madrid (Fernández y Del Río, 1998), y su elevada
centralización de muchas empresas e infraestructuras públicas (Boscá,
Dabán y Escribá, 1998). 

II. LA NACIONALIDAD:
PROFESIONALES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

Como se pone de manifiesto en los Cuadros 4 y 5, la presencia de
extranjeros entre la población ocupada en España es un hecho cada
vez más evidente. Así, según el Censo de Población y Viviendas de 2001,
por cada 100 empleados, casi 5 son extranjeros5. En el caso de los pro-
fesionales la ratio cae hasta una cifra cercana al 2 por ciento, lo que
indica una menor presencia de los extranjeros en este colectivo.

El índice de diversidad ocupacional, como se comprueba en el
Cuadro 6, alcanza valores elevados entre los profesionales extranje-
ros y muy bajos entre los españoles, cuya concentración por ocupa-
ciones resulta prácticamente igual a la de la media (lo que también
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CUADRO 6

ÍNDICE DE DIVERSIDAD OCUPACIONAL 
SEGÚN NACIONALIDAD

Extranjera Española

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,
2004.

TOTAL

Grupo de control

Otros

5 Los datos más recientes que proporcionan otras fuentes, como el Padrón Municipal, refle-
jan una notable intensificación de este proceso. Así, a fecha 1 de enero de 2005 el número de
extranjeros que figuran en el Padrón Municipal alcanza los 3,69 millones, lo que supone el 8,4
por ciento del total de empadronados, si bien se trata de población residente en general y no
de población ocupada, como son los datos del Censo que estamos manejando en este capítu-
lo. Véase la página web del INE: http://www.ine.es/prensa/np370.pdf.

1,65

1,33

2,06

0,04

0,03

0,05



es lógico, dado que representan el porcentaje mayoritario del total
de profesionales).

La información del Censo nos permite constatar no sólo que entre
los profesionales la presencia de extranjeros es más reducida que en
el conjunto del empleo, sino que, además, su composición, es tam-
bién diferente en función del continente de procedencia. 

Tal y como se observa en el Gráfico 11, la procedencia de los pro-
fesionales extranjeros es mayoritariamente europea (más de la mitad
provienen de este continente, frente al 30 por ciento que muestra el
conjunto del empleo). Por el contrario, la presencia de extranjeros
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GRÁFICO 11

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PROFESIONALES
EXTRANJEROS SEGÚN EL CONTINENTE DE NACIONALIDAD
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procedentes del continente africano es muy reducida en comparación
con la media, puesto que ni siquiera alcanza el 5 por ciento entre los
profesionales foráneos, cuando son más del 20 por ciento en el total del
empleo foráneo. Asia nos aporta un porcentaje similar de profesionales,
aunque en este caso siguiendo una tónica muy semejante a la media. 

El segundo continente del que se reciben más profesionales en nues-
tro país es América, de donde proceden cerca del 40 por ciento de los
extranjeros en el caso del grupo de control, cifra no muy diferente de la
media para el total de personas foráneas empleadas. Los profesionales
que proceden de Oceanía son muy pocos en términos relativos, aunque
multiplican por más de 5 el porcentaje que suponen en el total de empleo.

Si se desagrega la nacionalidad por países, existe gran variedad y
dispersión. Por lo anterior, se han seleccionado solamente las 10 pri-
meras nacionalidades con una mayor presencia en el empleo; los resul-
tados se recogen en el Cuadro 7.

En el empleo total, ecuatorianos, marroquíes y colombianos supo-
nen ya el 43 por ciento de todos los ocupados extranjeros con estu-
dios universitarios en nuestro país. Entre los profesionales se observa
una menor concentración de las nacionalidades y, sobre todo, una com-
posición diferente de las mismas. Así, los que más predominan son
los profesionales procedentes del Reino Unido, Alemania y Francia,
aunque también están entre las primeras Italia, los Estados Unidos,
Colombia, Argentina, Ecuador, Cuba y Perú.

III. A MODO DE RESUMEN

Los resultados más destacados del análisis regional realizado en este
capítulo pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Desde un punto de vista geográfico, los profesionales del grupo
de control presentan una fuerte concentración de su actividad en
las regiones de Madrid y Cataluña, que albergan conjuntamente casi
al 43 por ciento de estos trabajadores. Cabe destacar el caso de
Madrid, en la que se emplean cerca de una cuarta parte de los pro-
fesionales del grupo de control.
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2. Si se relativizan los datos de ocupados en las profesiones regula-
das en función del empleo total de cada región, Madrid vuelve a
destacar —y con mucho— por mostrar una presencia muy eleva-
da de estos profesionales en comparación a la que presenta Espa-
ña en su conjunto. Así, en Madrid, 9,7 de cada cien empleados son
profesionales del grupo de control, mientras que la media espa-
ñola se sitúa en un valor de 6,2.

3. Cabe destacar el reducido flujo de salida —en relación con el total
de los profesionales que residen en cada una de las regiones— que
se produce desde las Comunidades de Madrid y de Cataluña. Ade-
más, Madrid es la única región que presenta un déficit laboral de
profesionales, en el sentido de que solamente en su caso los flujos
de entrada para trabajar en Madrid —de profesionales procedentes
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CUADRO 7

NACIONALIDADES CON MAYOR PRESENCIA EN EL EMPLEO
FORÁNEO. PORCENTAJE DE CADA NACIONALIDAD 

SOBRE EL EMPLEO NO NACIONALIZADO 
COMO ESPAÑOL DE CADA COLECTIVO

Total profesionales
(con estudios Grupo

Empleo total superiores) de control Otros

: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y el 2 0 0 1
(INE).

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

Ecuador 17,572

Marruecos 15,657

Colombia 10,384

Rumania 4,669

Reino Unido 3,759

Alemania 3,391

Perú 2,979

Francia 2,738

Argentina 2,721

Italia 2,482

Reino Unido 19,768

Francia 9,831

Alemania 8,344

Estados Unidos 6,573

Italia 5,723

Colombia 4,846

Ecuador 4,091

Argentina 3,747

Cuba 2,948

Irlanda 2,615

Reino Unido 13,056

Alemania 9,085

Francia 8,998

Italia 6,626

Colombia 6,179

Argentina 4,978

Ecuador 4,951

Estados Unidos 4,695

Cuba 3,856

Perú 2,668

Alemania 9,685

Francia 8,325

Reino Unido 7,629

Italia 7,355

Colombia 7,257

Argentina 5,973

Ecuador 5,646

Cuba 4,591

Perú 3,267

Estados Unidos 3,177



de otras regiones en las que éstos residen— son superiores a sus
flujos de salida (movimientos en sentido inverso). En otras palabras,
Madrid es la única Comunidad Autónoma receptora neta de profe-
sionales que residen en otras regiones. 

4. La información del Censo nos permite constatar que la presencia
de extranjeros es más reducida entre los profesionales que en el
conjunto del empleo, y que, además, su composición, en función
del continente y del país de procedencia, es también diferente.

5. Los profesionales extranjeros del grupo de control proceden mayo-
ritariamente —y en un porcentaje muy superior a la media del
empleo— de Europa. Por países, los que más predominan son los
profesionales procedentes de Alemania, Francia, Reino Unido e Ita-
lia, aunque también están entre las primeras Colombia, Argentina,
Ecuador, Cuba, Perú y Estados Unidos.
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En los capítulos 4 y 5 se ha realizado un estudio de las caracterís-
ticas personales y geográficas de los profesionales en nuestro país. El
presente capítulo complementa dicho análisis aportando un estudio
de sus características laborales desde distintas perspectivas. 

La primera perspectiva considera su tipo de vinculación con el mer-
cado laboral, distinguiendo si los profesionales desarrollan su activi-
dad como autónomos, como asalariados o de otras formas alternati-
vas, lo cual se puede analizar a través de la variable situación profesional
que ofrece el Censo (epígrafe primero). También se estudia la ampli-
tud de su jornada laboral (cuestión tratada en el epígrafe segundo). 

La segunda perspectiva se centra en los sectores productivos y es-
tudia dos cuestiones principales: la presencia de los profesionales en
las distintas ramas de actividad y un resumen de la distribución de
este colectivo por grandes ramas (epígrafe tercero).

I. LOS PROFESIONALES
SEGÚN LA SITUACIÓN PROFESIONAL 

La variable situación profesional describe la forma en que los ocu-
pados se vinculan con la actividad laboral desarrollada, ya como
empresarios (con o sin personal a su cargo), ya como trabajadores por

CAPÍTULO SEXTO

Características laborales

de los profesionales



cuenta ajena (fijos o eventuales), ya como ayudas familiares o miem-
bros de cooperativas.

El estudio de la situación profesional resulta en la actualidad de
especial interés al menos por un doble motivo. Primero, porque apor-
ta una vía para calibrar en qué grado está patente el espíritu empren-
dedor o empresarial, tanto en su modalidad de simple autoempleo
(empresarios sin personal a su cargo) como en la modalidad genera-
dora también de empleos adicionales (empresarios que emplean per-
sonal). Segundo, en la medida en que permite conocer el empleo tem-
poral, modalidad de empleo que se está consolidando en la economía
española, como muestran ya numerosos estudios1. Este tipo de empleo
se utiliza por las empresas como medio de flexibilización de la acti-
vidad productiva y como proceso de selección2, pero para el trabaja-
dor suele tener un carácter involuntario y duradero en el tiempo3. 

En el Cuadro 1 se observa que la situación laboral más habitual
entre los profesionales es la de trabajador por cuenta ajena, al igual
que sucede con el conjunto del empleo, como también se ha visto
en el capítulo 3. Los profesionales que están en esta situación son
más de 1,5 millones, de los cuáles casi 1,2 millones tienen una rela-
ción laboral de carácter indefinido o fijo, siendo poco más de 370.000
los eventuales.

Si se analiza cómo se distribuyen los profesionales de cada una de
las categorías consideradas, es muy destacable que la gran mayoría
de los empresarios o profesionales autónomos (más del 80 por cien-
to) desarrollan una actividad profesional de las incluidas en el grupo
de control, con independencia de si emplean o no personal. En el
resto de categorías la distribución está mucho más equilibrada, con
la excepción de «miembro de cooperativas», en la que la mayoría se
ubican entre los otros profesionales (Cuadro 2).

Los índices de concentración de la segunda parte del Cuadro 2 reve-
lan que los profesionales del grupo de control se concentran en las
categorías de empresarios, con y sin empleados a su cargo, más que
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1 TOHARIA (1996), ALBA (1998) y HERNANZ (2003).
2 RECIO (1988), PRIETO (1991) e IGLESIAS (2001).
3 HERNANZ (2003).



la media del empleo español. Así, más de un 20 por ciento de los pro-
fesionales del grupo de control desarrollan su actividad como empre-
sarios (frente al 17 por ciento del conjunto de la ocupación) y casi un
8 por ciento son empresarios y emplean personal (frente al 6,5 por
ciento que arroja el total de empleo). Lo contrario sucede con el resto
de los profesionales, entre los que el trabajo asalariado representa al
95 por ciento de sus efectivos. 

Los trabajadores por cuenta ajena, aunque son la categoría mayo-
ritaria en el grupo de control (80 por ciento entre fijos y eventuales),
concentran en este caso un porcentaje inferior de ocupados que el
que muestra el empleo total (en torno al 82 por ciento entre fijos y
eventuales). Esta diferencia a la baja se debe, sin embargo, a la cate-
goría de trabajadores eventuales, puesto que la concentración en ella
de los profesionales del grupo de control está 7 puntos porcentuales
por debajo de la del conjunto de las ocupaciones laborales. La catego-
ría de trabajadores fijos concentra a un porcentaje de profesionales
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CUADRO 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN SU SITUACIÓN PROFESIONAL

Total
profesionales Grupo

Total con estudios de
Situación profesional empleo superiores control Otros

TOTAL

Empresario o profesional
que emplea personal

Empresario o profesional
que no emplea personal

Trabajador por cuenta ajena
con carácter fijo o indefinido

Trabajador por cuenta ajena
con carácter eventual, temporal...

Otra situación: ayuda familiar

Otra situación: miembro de cooperativas

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

16.329.713 

1.055.196 

1.699.740 

8.941.439 

4.492.801 

70.232 

70.305 

1.808.647 

84.950 

154.352 

1.189.873 

371.783 

1.676 

6.013 

1.006.199 

76.624 

127.360 

602.243 

196.820 

963 

2.189 

802.448 

8.326 

26.992 

587.630 

174.963 

713 

3.824 



C
U

A
D

R
O

2

D
IS

T
R
IB

U
C

IÓ
N

 P
O

R
C

E
N

T
U

A
L 

D
E
 L

O
S 

P
R
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
SE

G
Ú

N
 S

U
 S

IT
U

A
C

IÓ
N

 P
R
O

FE
SI

O
N

A
L

Ín
d

ic
es

 d
e 

d
is

tr
ib

u
ci

ón
 (

%
 f

il
a

)
Ín

d
ic

es
 d

e 
co

n
ce

n
tr

a
ci

ón
 (

%
 c

ol
u

m
n

a
)

T
ot

a
l

G
ru

po
pr

of
es

io
n

a
le

s
G

ru
po

d
e

T
ot

a
l

co
n

 e
st

u
d

io
s

d
e

Si
tu

a
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

a
l

co
n

tr
ol

O
tr

os
em

pl
eo

su
pe

ri
or

es
co

n
tr

ol
O

tr
os

T
O

T
A

L

E
m

p
re

sa
ri

o
 o

 p
ro

fe
si

o
n
al

q
u
e 

em
p
le

a 
p
er

so
n
al

E
m

p
re

sa
ri

o
 o

 p
ro

fe
si

o
n
al

q
u
e 

n
o
 e

m
p
le

a 
p
er

so
n
al

T
ra

b
aj

ad
o
r 

p
o
r 

cu
en

ta
 a

je
n
a

co
n
 c

ar
ác

te
r 

fi
jo

 o
 i
n
d
ef

in
id

o

T
ra

b
aj

ad
o
r 

p
o
r 

cu
en

ta
 a

je
n
a

co
n
 c

ar
ác

te
r 

ev
en

tu
al

, 
te

m
p
o
ra

l.
..

O
tr

a 
si

tu
ac

ió
n
: 
ay

u
d
a 

fa
m

il
ia

r

O
tr

a 
si

tu
ac

ió
n
: 
m

ie
m

b
ro

 d
e 

co
o
p
er

at
iv

as

F
u

en
te

:
C

en
so

 d
e 

P
o
b
la

ci
ó
n
 y

 V
iv

ie
n
d
as

 2
00

1,
 I

N
E
, 
20

04
.

55
,6

3

90
,2

0

82
,5

1

50
,6

1

52
,9

4

57
,4

6

36
,4

0

44
,3

7

9,
80

17
,4

9

49
,3

9

47
,0

6

42
,5

4

63
,6

0

10
0

6,
46

10
,4

1

54
,7

6

27
,5

1

0,
43

0,
43

10
0

4,
70

8,
53

65
,7

9

20
,5

6

0,
09

0,
33

10
0

7,
62

12
,6

6

59
,8

5

19
,5

6

0,
10

0,
22

10
0

1,
04

3,
36

73
,2

3

21
,8

0

0,
09

0,
48



del grupo de control del 60 por ciento, superando así al valor medio
de concentración. 

Junto a la menor presencia relativa de los trabajadores asalariados
sin vinculación fija al empleo, hay que señalar también el menor peso
relativo que suponen entre los profesionales del grupo de control los
miembros de cooperativas (poco más de 2.000 personas, que tan solo
suponen el 0,22 por ciento) y, en especial, los de ayudas familiares
(tan solo unos 900 profesionales, que representan un 0,1 por ciento
del total). 

Cabe, pues, concluir que el tipo de vinculación laboral que pre-
domina entre los profesionales del grupo de control favorece una menor
presencia de las situaciones generalmente asociadas a una mayor pre-
cariedad (contratos temporales, ayudas familiares, etc.), al tiempo que
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GRÁFICO 1

DIVERSIDAD OCUPACIONAL DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
SEGÚN SU SITUACIÓN PROFESIONAL

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Empresario
profesional
que emplea

personal

Empresario
profesional

que no emplea
personal

Trabajador
por cuenta
ajena con

carácter fijo
o indefinido

Trabajador
por cuenta
ajena con
carácter
eventual,

temporal...

Otra situación
(ayuda
familiar)

Otra situación
(miembro de
cooperativas)

2,77

3,23

2,16

2,52
2,72

2,25

0,53 0,54 0,52 0,63
0,72

0,50

1,60

1,13

2,23

1,51

1,23

Total profesionales (con estudios superiores)
Grupo de control
Resto

1,87

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,

2004.



favorece el autoempleo y la generación de empleos vinculados a la
actividad de dichos profesionales.

Por último, las categorías que muestran una mayor diversidad
ocupacional son las de los profesionales autónomos, algo más mar-
cada entre los que tienen personal a su cargo que entre los que no
emplean personal. 

II. LOS PROFESIONALES SEGÚN LA DURACIÓN
DE LA JORNADA LABORAL

La duración de la jornada laboral es otro de los elementos clave para
definir las características del puesto de trabajo, pues permite distinguir
el trabajo a tiempo completo del trabajo a tiempo parcial, que consti-
tuye una de las cuestiones de mayor interés en el ámbito laboral. 

El Censo de Población y Viviendas, 2001 permite analizar con bas-
tante detalle este aspecto, puesto que ofrece una variable, tiempo usual-
mente trabajado, que se refiere al número de horas que habitualmen-
te se trabaja a la semana, destacando el carácter de habitual para evitar
la distorsión que podrían provocar sucesos eventuales en la semana de
referencia como las vacaciones, ausencias, horas extraordinarias y otros.

Se distinguen las seis categorías de dedicación temporal, medidas
en términos de horas semanales, que se observan en los Cuadros 3 y
4. Resulta interesante tener en cuenta que el tramo de 36 a 40 horas
semanales se correspondería con una jornada laboral de dedicación
completa. Por debajo de este tramo estaríamos hablando de trabajo a
tiempo parcial o al menos con una jornada inferior a la habitual. El
primer tramo de dedicación, de 1 hora a 15 horas semanales, implica
una jornada laboral no superior a las 3 horas diarias. Debe recordar-
se que los contratos a tiempo parcial son una fórmula de empleo que
afecta sobre todo a las mujeres y que con frecuencia no obedece a
una elección voluntaria del empleado4. 

Los Cuadros 3 y 4 reflejan las cifras resultantes para el conjunto del
empleo y para el colectivo de los profesionales. 
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4 Véanse CASTAÑO et al. (1999) y HERNANZ (2003).
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CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN LAS HORAS TRABAJADAS

Total
profesionales Grupo

Total con estudios de
empleo superiores control Otros

TOTAL

1-15

16-30

31-35

36-40

41-45

46 o más

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

CUADRO 4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN LAS HORAS TRABAJADAS

Índices de distribución Índices de concentración
(% fila) (% columna)

Total
Grupo profesionales Grupo

de Total con estudios de
control Otros empleo superiores control Otros

TOTAL

1-15

16-30

31-35

36-40

41-45

46 o más

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

16.329.713

502.856

1.298.194

1.049.361

10.584.667

950.056

1.944.579

1.808.647

56.328

315.055

270.439

930.470

90.284

146.071

1.006.199 

22.062 

56.446 

118.258 

616.375 

74.415 

118.643

802.448 

34.266 

258.609 

152.181 

314.095 

15.869 

27.428

55,63

39,17

17,92

43,73

66,24

82,42

81,22

44,37

60,83

82,08

56,27

33,76

17,58

18,78

100,00

3,08

7,95

6,43

64,82

5,82

11,91

100,00

3,11

17,42

14,95

51,45

4,99

8,08

100,00

2,19

5,61

11,75

61,26

7,40

11,79

100,00

4,27

32,23

18,96

39,14

1,98

3,42



Los profesionales del grupo de control presentan unas pautas de
concentración en las distintas categorías de dedicación laboral que se
asemejan, en sus aspectos básicos, a la que presenta la media del
empleo. Ello no sucede, en cambio, con el colectivo de otros profe-
sionales, que muestra particularidades muy claras (segunda parte del
Cuadro 4). 

Así, tanto en el grupo de control como en el conjunto del empleo,
los ocupados que dedican al trabajo entre 31 a 40 horas a la semana
suponen más de un 70 por ciento. 

Las jornadas con dedicación parcial o de menor duración tienen
una incidencia relativamente baja entre los profesionales del grupo
de control (un 8 por ciento, frente al 11 por ciento que muestra el
empleo total). Este resultado, unido al del epígrafe anterior, en el que
se constataba una menor incidencia de la temporalidad, proporciona
un panorama favorable para los profesionales del grupo de control,
en la medida en que los empleos directos que generan estas activi-
dades están ligados a unas condiciones de mayor estabilidad.

También se observan unas pautas muy claras de distribución de
los profesionales entre el grupo de control y el resto (primera parte
del Cuadro 4). Los profesionales que tienen jornadas laborales más
largas se localizan mayoritariamente en el colectivo del grupo de con-
trol, mientras que los que tienen las jornadas más cortas se localizan
principalmente entre el resto de profesionales.

Por lo que se refiere a la diversidad ocupacional, las diferencias
más notables con la media se producen siempre entre los profesio-
nales del grupo de control y son mayores entre las categorías inter-
medias de dedicación (véase el Gráfico 2). 

III. LOS SECTORES DE ACTIVIDAD
DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES

El estudio de las variables de empleo desde la perspectiva de los
sectores de actividad aporta una información muy relevante, puesto
que muestra el tipo de especialización productiva de nuestra econo-
mía y, en este caso, de la actividad de nuestros profesionales. 
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Existe abundante evidencia —recogida en otros trabajos— de que
las ocupaciones laborales de tipo no manual y altamente cualificadas
son las que han experimentado un mayor incremento de su deman-
da a lo largo de las dos últimas décadas. El crecimiento del empleo
en España se ha concentrado sobre todo en las ocupaciones no
manuales del sector servicios, aunque también han crecido las ocu-
paciones no manuales de alta cualificación en el resto de los sectores
no agrícolas5. 

Estos nuevos requerimientos de empleo tendrán su lógico reflejo
en la positiva y dinámica evolución que muestran los datos del
número de profesionales, dado que son ocupaciones laborales en las
que se combinan con claridad estas dos características de tarea no
manual y elevado nivel de cualificación (lo que ya quedó ilustrado
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GRÁFICO 2

DIVERSIDAD OCUPACIONAL DE LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES
SEGÚN LAS HORAS TRABAJADAS

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más

1,96

2,28

1,54

3,19

3,67

2,56

2,97

3,74

1,96

2,92

4,03

1,47

1,95

2,72

0,95 0,88
1,17

0,51

Total profesionales
(con estudios superiores)
Grupo de control
Resto

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Censo de Población y Viviendas 2001, INE,

2004.

5 Véase CUADRADO e IGLESIAS (2003) y CUADRADO, IGLESIAS y LLORENTE (2000).



en el capítulo segundo), así como en la transformación de la estruc-
tura del empleo por sectores productivos y en el aumento del nú-
mero de profesionales que prestan sus servicios en todas las ramas
no agrarias (lo que no se observa en las cifras aquí presentadas debi-
do a su carácter estático). 

Así, la española es una economía fuertemente terciarizada, sobre todo
desde la perspectiva del empleo, hecho que se plasma con contundencia
en los datos del Censo de Población y Viviendas de 2001 (véanse los
Cuadros 5 y 6). Más de 10 millones de ocupados se ubican en alguna
rama de actividad del sector servicios, lo que supone el 64 por ciento
del total de empleo, en tanto que las ramas industriales, que siguen a
aquélla en importancia relativa, sólo aportan un 18 por ciento, la cons-
trucción un 12 por ciento y la agricultura un 6 por ciento. 

Si el empleo total muestra una preponderancia clara del sector ser-
vicios, aún resulta más intensa esta primacía del terciario entre los
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CUADRO 5

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD.

VALORES ABSOLUTOS

Total
profesionales Grupo

Total con estudios de
empleo superiores control Otros

TOTAL

Sector Primario

Industria

Construcción

Servicios

Servicios de distribución

Servicios de producción

Servicios sociales

Servicios personales

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.

16.329.713

1.034.784

2.998.658

1.916.693

10.379.578

3.538.029

2.755.881

3.295.247

790.421

1.808.647 

10.026 

115.100 

54.211 

1.629.310 

52.669 

344.769 

1.198.617 

33.255

1.006.199 

9.323 

96.968 

52.956 

846.952 

48.174 

328.930 

464.351 

5.497

802.448 

703 

18.132 

1.255 

782.358 

4.495 

15.839 

734.266 

27.758



profesionales. Así, el 84 por ciento de los profesionales del grupo de
control se ubican en el sector servicios, mientras que sólo el 10 por
ciento lo hacen en la industria, el 5 por ciento en la construcción y
un reducido 1 por ciento en el sector primario. Entre el resto de los
profesionales se marca todavía más esta terciarización del empleo,
llegando al 97 por ciento (Cuadro 6). En el capítulo 7 se vuelve a
incidir sobre este tema.

Dentro de los servicios, los profesionales del grupo de control y el
resto presentan también una clara especialización por ramas. Así, los
del grupo de control se ubican principalmente en dos categorías: en
los Servicios sociales, rama en la que se emplean el 46 por ciento de
estos profesionales, y en los Servicios de producción, en donde se ubica
un 33 por ciento de ellos. 

Esta especialización que muestran los profesionales del grupo de
control en ambas ramas de servicios es muy superior a la que presenta
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CUADRO 6

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD.

PESO RELATIVO. PORCENTAJES VERTICALES

Total
profesionales Grupo

Total con estudios de
empleo superiores control Otros

TOTAL

Sector Primario

Industria

Construcción

Servicios

Servicios de distribución

Servicios de producción

Servicios sociales

Servicios personales

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004 y elaboración propia.

100

6,34

18,36

11,74

63,56

21,67

16,88

20,18

4,84

100

0,55

6,36

3,00

90,08

2,91

19,06

66,27

1,84

100

0,93

9,64

5,26

84,17

4,79

32,69

46,15

0,55

100

0,09

2,26

0,16

97,50

0,56

1,97

91,50

3,46



el conjunto del empleo, puesto que el peso relativo de los empleados
en los servicios sociales es tan solo del 20 por ciento, y el de los emplea-
dos en los servicios de producción no llega al 17 por ciento. 

Por su parte, el resto de los profesionales desarrollan sus activida-
des mayoritariamente en una única rama, la de los servicios sociales
(véanse el Cuadro 6 y el Gráfico 3), en la que se ocupan más del 91,5
por ciento de ellos. Esta cifra multiplica por más de cuatro el peso
relativo que tienen los ocupados en general en la rama de servicios
sociales sobre el total del empleo.

Pese a la orientación claramente terciaria de los profesionales y al
carácter no manual de su trabajo, los profundos cambios que han expe-
rimentado los modos de producción en todas las ramas productivas,
especialmente en las industriales, traen consigo demandas crecientes
de ocupaciones laborales de naturaleza terciaria y, en particular, de
los servicios de los profesionales. Esto se demuestra en el caso de los
profesionales del grupo de control, puesto que presentan un peso rela-
tivo en el empleo de la industria y de la construcción nada despre-
ciable: un 3,2 por ciento en el primer caso y un 2,7 por ciento en el
segundo (véase el Cuadro 7).

En este aspecto de la participación en ramas productivas no ter-
ciarias, la diferencia de los profesionales del grupo de control frente
al resto es muy evidente. Como se comprueba en el Gráfico 4, cuan-
do se analiza la distribución de los profesionales de cada uno de los
sectores entre el grupo de control y el resto, se observa que los pri-
meros predominan con mucha claridad en los tres sectores no tercia-
rios (primario, industria y construcción), además de hacerlo en los Ser-
vicios de distribución y en los Servicios de producción. El resto de los
profesionales son mayoritarios en los Servicios sociales y en los Ser-
vicios personales, donde suponen el 83 por ciento.

IV. PRINCIPALES RESULTADOS

De todo lo anterior se desprende que las características laborales
más relevantes de los profesionales españoles del grupo de control
son las siguientes:
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GRÁFICO 3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD

Grupo de control - Profesionales

10%
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5%

33%

45%
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Sector primario
Industria
Construcción
Servicios de distribución
Servicios de producción
Servicios sociales
Servicios personales

Resto - Profesionales

Sector primario
Industria
Construcción
Servicios de distribución
Servicios de producción
Servicios sociales
Servicios personales

2%3%
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92%

Total - Profesionales

Sector primario
Industria
Construcción
Servicios de distribución
Servicios de producción
Servicios sociales
Servicios personales66%

2%
1%

6% 3%

3%

19%

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.



1. Los profesionales del grupo de control se concentran en las cate-
gorías de empresarios, con y sin empleados a su cargo, más que
la media del empleo español. Así, más de un 20 por ciento de los
profesionales del grupo de control desarrollan su actividad como
empresarios.

2. Los trabajadores eventuales son relativamente poco frecuentes
entre los profesionales del grupo de control, puesto que la con-
centración de este colectivo en esta categoría está 7 puntos por-
centuales por debajo de la del conjunto de ocupaciones laborales.
También tiene una menor presencia entre estos profesionales la vin-
culación en forma de ayuda familiar. La categoría de trabajadores
indefinidos concentra un porcentaje de profesionales del grupo de
control del 60 por ciento, superando así el valor de concentración
medio. 

3. En definitiva, los profesionales del grupo de control se concentran
sobre todo en trabajos por cuenta ajena con carácter indefinido.
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CUADRO 7

LOS PROFESIONALES SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD.
PESO RELATIVO. PORCENTAJES VERTICALES

Total
profesionales Grupo

Total con estudios de
empleo superiores control Otros

TOTAL

Sector Primario

Industria

Construcción

Servicios

Servicios de distribución

Servicios de producción

Servicios sociales

Servicios personales

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004 y elaboración propia.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11,08

0,97

3,84

2,83

15,70

1,49

12,51

36,37

11,08

6,16

0,90

3,23

2,76

8,16

1,36

11,94

14,09

6,16

4,91

0,07

0,60

0,07

7,54

0,13

0,57

22,28

4,91



En comparación con la media del empleo, estos profesionales se
concentran más en la modalidad de empresarios y menos en la de
trabajo por cuenta ajena de carácter temporal. Cabe, pues, concluir
que el tipo de vinculación laboral que predomina entre los profe-
sionales del grupo de control favorece las relaciones laborales esta-
bles, el autoempleo y la generación de empleos vinculados a la acti-
vidad de dichos profesionales.

4. En relación con las jornadas laborales, la principal diferencia del
colectivo de los profesionales del grupo de control en relación al
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GRÁFICO 4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PROFESIONALES
SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD.

GRUPO DE CONTROL Y RESTO DE PROFESIONALES
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55,63

44,37

92,99
84,25

15,75

97,68

2,32

91,47 95,41

4,59

38,74

61,26

16,53

83,47

7,01 8,53

TOTAL Sector
primario

Industria Cons-
trucción

Servicios
de

distribu-
ción

Servicios
sociales

Servicios
personales

Servicios
de

produc-
ción

Resto Grupo de control

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE, 2004.



empleo total es que éstos sesgan menos su concentración hacia las
dedicaciones más cortas. En general, las jornadas cortas de traba-
jo y parciales tienen una menor presencia relativa entre estos pro-
fesionales, a favor de las dedicaciones completas y largas.

5. Desde un punto de vista sectorial, la primacía que tiene el sector
servicios en el conjunto del empleo español resulta todavía más
intensa entre los profesionales. Así, el 84 por ciento de los profe-
sionales del grupo de control se ubican en el sector servicios,
mientras que sólo el 10 por ciento lo hacen en la industria, casi el
6 por ciento en la construcción y un reducido 1 por ciento en el
sector primario. Los «servicios sociales» y «servicios a la producción»
son sus ramas de actividad predominantes.
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Tras el análisis agregado de los profesionales desarrollado en los
capítulos precedentes, el presente capítulo ofrece un estudio de las
diferencias que se observan en determinadas características persona-
les y laborales entre los distintos profesionales que forman parte del
grupo de control según el tipo de ocupación que desarrollan. 

Por tanto, el análisis de este capítulo se centra, en exclusiva, en
los profesionales que forman parte del grupo de control, que son
los que se ciñen mejor al concepto profesiones colegiadas.

I. LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES
DE LOS PROFESIONALES

POR TIPO DE OCUPACIÓN 

En este epígrafe se analizan las diferencias que presentan las dis-
tintas categorías de profesionales en relación con tres características
personales básicas: el género, la edad y la orientación de los estudios
realizados, ya observadas, en su conjunto, en el capítulo 4.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Particularidades de los distintos

tipos de profesiones colegiadas



1. Los profesionales por género

En los capítulos segundo y cuarto se muestra para los profesionales
del grupo de control una distribución del empleo entre hombres y muje-
res relativamente equilibrada, 55 por ciento de hombres frente a 45 por
ciento de mujeres (según el Censo 2001), lo que reduce notablemente el
sesgo hacia el empleo masculino que muestran los ocupados en su con-
junto. Sin embargo, la situación para las mujeres en este colectivo es algo
menos favorable que en el conjunto del empleo con estudios superio-
res, en el que éstas suponen la mitad del empleo. Además, esta cifra media
varía mucho en función de la ocupación profesional concreta que se con-
sidere. De hecho, hay algunas ocupaciones laborales que son fuertemente
femeninas y otras fuertemente masculinas, como se comprueba a conti-
nuación, a partir de la información contenida en los Cuadros 1 y 2.

El Cuadro 1 refleja el número de varones y de mujeres empleadas
en cada una de las profesiones consideradas, y el Cuadro 2 ofrece una
serie de ratios sobre estos datos en un doble sentido. Primero, los por-
centajes por filas, que permiten observar cómo se distribuye el empleo
en términos porcentuales entre hombres y mujeres. Segundo, los por-
centajes por columnas, que ofrecen información acerca de la con-
centración del empleo de las mujeres profesionales (y de los hombres)
en las distintas profesiones. 

Si se considera en sentido estricto el carácter femenino o mascu-
lino de las 24 profesiones consideradas (más del 50 por ciento del
empleo constituido por mujeres o más de la mitad de empleo cons-
tituido por hombres, respectivamente), sólo cinco de estas activida-
des serían femeninas, y las restantes, masculinas, o cercanas a la dis-
tribución equilibrada por género. Esto se puede comprobar en los datos
del Cuadro 1 y en los porcentajes por filas del Cuadro 2.

En concreto, son femeninas en sentido estricto las siguiente ocu-
paciones: diplomados en trabajo social, que cuenta con un 83 por cien-
to de mujeres; enfermeros, con un 82 por ciento de mujeres; sociólo-
gos, historiadores, filósofos, filólogos, psicólogos y asimilados, con un
70 por ciento de ocupadas; farmacéuticos, con el 68 por ciento de fémi-
nas, y diplomados en contabilidad y graduados sociales y técnicos de
empresas y actividades turísticas, con un 55 por ciento de mujeres. 
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CUADRO 1

PROFESIONALES SEGÚN GÉNERO. VALORES ABSOLUTOS

TOTAL Varón Mujer

TOTAL EMPLEO

TOTAL EMPLEO (con estudios superiores)

TOTAL PROFESIONALES

Grupo de control

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados

203 - Profesionales de la informática de nivel superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros
planificadores de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización y administración
de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos,
psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación
de 1.er ciclo universitario en ciencias físicas,
químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados a una titulación
de 1.er ciclo universitario en matemáticas, estadística
y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio de informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

16.329.713 

3.370.866 

1.808.647 

1.006.199 

5.684 

3.926 

36.116 

30.162 

93.680 

14.447 

150.805 

13.984 

36.427 

469 

91.607 

42.274 

38.354 

24.571 

45.779 

1.133 

906 

30.950 

29.073 

99.395

10.089.395 

1.682.070 

872.557 

552.036 

3.505 

2.602 

27.248 

22.947 

78.549 

7.389 

86.689 

8.607 

11.586 

294 

52.809 

24.731 

19.657 

14.625 

13.776 

736 

638 

20.759 

22.607 

85.602

6.240.318 

1.688.796 

936.090 

454.163 

2.179 

1.324 

8.868 

7.215 

15.131 

7.058 

64.116 

5.377 

24.841 

175 

38.798 

17.543 

18.697 

9.946 

32.003 

397 

268 

10.191 

6.466 

13.793



Las profesiones con un sesgo masculino más claro son las de inge-
nieros técnicos, ingenieros superiores, arquitectos técnicos, arquitec-
tos superiores y profesionales de la informática de nivel superior. En
ninguna de ellas alcanzan las mujeres una participación del 25 por
ciento, siendo especialmente baja en el caso de las ingenierías. Estos
datos estarían, pues, en estrecha relación con las estadísticas existen-
tes en España sobre la presencia de mujeres en los distintos tipos de
estudios universitarios y con los datos de distribución por género de
las distintas titulaciones universitarias1.

Si definimos el carácter femenino de una actividad de una forma
más amplia, como aquellas actividades en las que el porcentaje de muje-
res supera el peso relativo que tienen éstas en el empleo total (cifra-
do en el 38,21 por ciento), el número de actividades femeninas se ele-
varía en otras siete. Se trata, ordenadas de mayor a menor grado de
feminización, de las siguientes actividades: profesionales en ciencias
naturales; profesionales en organización y administración de empresas;
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CUADRO 1 (continuación)

PROFESIONALES SEGÚN GÉNERO. VALORES ABSOLUTOS

TOTAL Varón Mujer

271 - Profesionales asociados a una titulación
de 1.er ciclo universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales
y técnicos de empresas y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.

2.550 

161.183 

26.898 

25.826 

1.336 

28.914 

12.095 

4.335 

1.214 

132.269 

14.803 

21.491 

1 Los datos de la EPA relativos a los titulados universitarios, por sexo, indican que hay una
mayor preferencia de las mujeres por realizar estudios de ciclo corto, aunque en los últimos años
esta propensión ha disminuido. Estas diplomadas tienen especial preferencia por el área de cien-
cias sociales y jurídicas, seguidas de las ciencias médicas y de la salud. No obstante, en las últi-
mas dos décadas hay mayor proporción de titulados superiores de ciclo largo que de ciclo corto
de ambos sexos. Dentro de los estudios universitarios de ciclo largo, las mujeres predominan en
el área de humanidades y, más recientemente, en el área de ciencias médicas y de la salud. En
los últimos años se han equiparado a los hombres en el área de ciencias sociales y jurídicas. Las
ingenierías han sido —y siguen siendo— un área de estudio típicamente masculina, pero en fechas
recientes se está produciendo una progresiva incorporación de mujeres a estos estudios.



profesionales asociados a una titulación de primer ciclo universitario
en ciencias físicas, químicas y asimilados; médicos y odontólogos; abo-
gados y fiscales; otros profesionales del derecho, y economistas. Junto
con las cinco anteriores, el número de actividades femeninas entre los
profesionales se elevaría hasta 12, es decir, más de la mitad. 

Observando los porcentajes por columnas del Cuadro 2, resaltan varias
cuestiones. Las mujeres profesionales presentan una elevada concentra-
ción en determinadas ocupaciones laborales. Así, considerando tan sólo
una ocupación, la de enfermeras, se aglutina ya casi al 30 por ciento de
las profesionales empleadas. Esta concentración tan elevada del empleo
femenino en una sola ocupación profesional no la presenta el empleo
de los varones en ninguna de ellas, pues las que muestran un mayor volu-
men de efectivos son la de médicos y odontólogos y la de ingenieros téc-
nicos, y apenas superan el 17 por ciento del empleo cada una de ellas.

También las mujeres se ocupan con frecuencia en la profesión de
médicos y odontólogos (en torno a un 14 por ciento de ellas lo hacen),
aunque mucho menos de lo que lo hacen como enfermeras. Las ocu-
paciones laborales relacionadas con la sanidad absorben, así, una
parte elevadísima del empleo de las mujeres profesionales, puesto que
bastan estas dos ocupaciones para aglutinar al 45 por ciento de ellas.
Además, al contrario de lo que sucede con los hombres, dentro de estas
profesiones relacionadas con la salud, las mujeres sesgan su empleo,
más que los varones, hacia las ocupaciones profesionales que requie-
ren credenciales educativas de primer ciclo (más del doble de enfer-
meras que de mujeres médicos). Esta situación puede obedecer a una
razón cultural, aunque esto podría estar cambiando según lo señala-
do en la nota a pie de página número 1 de este capítulo. Por tanto, el
empleo de las profesionales está muy concentrado en tan sólo dos ocu-
paciones, que en ambos casos tienen relación con la rama sanitaria. 

La tercera ocupación laboral que concentra más mujeres profesio-
nales es la de abogados y fiscales, cerca del 9 por ciento. Las tres ocu-
paciones señaladas hasta ahora concentran a más de la mitad de las
profesionales. 

Cabe destacar que hay ocupaciones profesionales que muestran
una distribución de su empleo muy claramente femenino y que, sin
embargo, concentran relativamente poco empleo femenino. Tales son

Particularidades de los distintos tipos de profesiones colegiadas 203



204 Impacto en la economía española de las profesiones colegiadas

CUADRO 2

PROFESIONALES SEGÚN GÉNERO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

Porcentajes Porcentajes
filas columna

Varón Mujer Varón Mujer TOTAL

TOTAL EMPLEO

TOTAL EMPLEO (con estudios superiores)

TOTAL PROFESIONALES

Grupo de control

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos y asimilados

203 - Profesionales de la informática de nivel superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros
planificadores de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel superior
de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización y administración
de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos,
psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados a una titulación
de 1.er ciclo universitario en ciencias físicas,
químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados a una titulación
de 1.er ciclo universitario en matemáticas, estadística
y asimilados

263 - Profesionales de nivel medio de informática

61,79

49,90

48,24

54,86

61,66

66,28

75,45

76,08

83,85

51,15

57,48

61,55

31,81

62,69

57,65

58,50

51,25

59,52

30,09

64,96

70,42

67,07

38,21

50,10

51,76

45,14

38,34

33,72

24,55

23,92

16,15

48,85

42,52

38,45

68,19

37,31

42,35

41,50

48,75

40,48

69,91

35,04

29,58

32,93

0,63

0,47

4,16

14,23

4,94

1,34

15,70

1,56

2,10

0,05

9,57

4,48

3,56

2,65

2,50

0,13

0,12

3,76

0,48

0,29

1,59

3,33

1,95

1,55

14,12

1,18

5,47

0,04

8,54

3,86

4,12

2,19

7,05

0,09

0,06

2,24

0,56

0,39

3,00

9,31

3,59

1,44

14,99

1,39

3,62

0,05

9,10

4,20

3,81

2,44

4,55

0,11

0,09

3,08



los casos de los Diplomados en trabajo social y de los farmacéuticos.
La razón es que el número total de efectivos que se ubican en esas ocu-
paciones no es de los más elevados, y, por tanto, a pesar de ser las muje-
res mayoría frente a los hombres, no son muchas en valores absolutos.

Por tanto, como se deriva de lo anterior, no siempre se produce
una correspondencia entre el hecho de que una ocupación laboral sea
muy femenina y el hecho de que concentre un porcentaje muy alto
de mujeres profesionales. 

2. Los profesionales por edad

Siguiendo con el estudio de las características personales de los dis-
tintos tipos de profesionales, los Cuadros 3 y 4 proporcionan infor-
mación relativa a la edad. 

El primero de estos Cuadros ofrece cifras del número de profesio-
nales que se ubican en cada ocupación laboral en función de su edad,
estratificada en tres tramos a los que se ha denominado jóvenes (meno-
res de 30 años), medios (de 31 a 50 años) y maduros (más de 50 años).
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CUADRO 2 (continuación)

PROFESIONALES SEGÚN GÉNERO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

Porcentajes Porcentuajes
filas columna

Varón Mujer Varón Mujer TOTAL

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados a una titulación
de 1.er ciclo universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad y graduados sociales
y técnicos de empresas y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.

77,76

86,12

52,39

17,94

44,97

16,79

22,24

13,88

47,61

82,06

55,03

83,21

4,10

15,51

0,24

5,24

2,19

0,79

1,42

3,04

0,27

29,12

3,26

4,73

2,89

9,88

0,25

16,02

2,67

2,57
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CUADRO 3

PROFESIONALES SEGÚN TRAMOS DE EDAD. VALORES ABSOLUTOS

Jóvenes
(menores Medios Maduros

Ocupación (a 3 dígitos de la CNO-94) TOTAL de 30) (31 a 50) Más de 50)

TOTAL EMPLEO

TOTAL EMPLEO (con estudios superiores)

TOTAL PROFESIONALES

Grupo de control

201 - Físicos, químicos y asimilados

202 - Matemáticos, actuarios, estadísticos
y asimilados

203 - Profesionales de la informática
de nivel superior

204 - Arquitectos, urbanistas e ingenieros
planificadores de tráfico

205 - Ingenieros superiores

211 - Profesionales en ciencias naturales

212 - Médicos y odontólogos

213 - Veterinarios

214 - Farmacéuticos

219 - Otros profesionales de nivel
superior de la sanidad

231 - Abogados y fiscales

239 - Otros profesionales del derecho

241 - Profesionales en organización
y administración de empresas

242 - Economistas

243 - Sociólogos, historiadores, filósofos,
filólogos, psicólogos y asimilados

261 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er ciclo
universitario en ciencias físicas,
químicas y asimilados

262 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er ciclo
universitario en matemáticas,
estadística y asimilados

4.490.042

1.225.582

425.479

282.348

2.310

997

14.190

6.648

34.672

3.845

18.316

3.303

8.853

120

21.196

10.900

18.449

9.822

14.150

436

192

16.329.713

3.370.866

1.808.647

1.006.199

5.684

3.926

36.116

30.162

93.680

14.447

150.805

13.984

36.427

469

91.607

42.274

38.354

24.571

45.779

1.133

906

8.842.841

1.796.929

1.098.745

590.651

2.851

2.315

19.560

18.141

44.525

9.110

104.293

9.891

21.362

292

59.344

25.776

17.637

12.792

27.736

564

511

2.996.830

348.355

284.423

133.200

523

614

2.366

5.373

14.483

1.492

28.196

790

6.212

57

11.067

5.598

2.268

1.957

3.893

133

203



El Cuadro 4 presenta los porcentajes por filas, que permiten obser-
var el perfil de edad de cada grupo analizado, es decir, cómo se dis-
tribuye en términos porcentuales el empleo de cada ocupación entre
los tres estratos de edad. Este Cuadro recoge también los porcentajes
por columnas, que ofrecen información acerca de la concentración del
empleo de los profesionales jóvenes, los profesionales de edades
medias y los profesionales de mayor edad en las distintas profesiones. 

Los jóvenes profesionales representan en el colectivo completo del
grupo de control un 28 por ciento, cifra muy similar a la participación
de todos los menores de 30 años en el conjunto del empleo español.
En relación con este colectivo amplio, los profesionales presentan un
porcentaje de mayores de 50 más reducido, lo que se debe a un mayor
peso relativo de los que se encuentran en el tramo de edades medias
(véase capítulo tercero).

Si se analiza el perfil de edad de cada una de las profesiones con-
sideradas se observa que en todas las ocupaciones predominan las eda-
des medias, aunque es destacable la excepción de los profesionales
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CUADRO 3 (continuación)

PROFESIONALES SEGÚN TRAMOS DE EDAD. VALORES ABSOLUTOS

Jóvenes
(menores Medios Maduros

Ocupación (a 3 dígitos de la CNO-94) TOTAL de 30) (31 a 50) Más de 50)

263 - Profesionales de nivel medio
de informática

264 - Arquitectos técnicos

265 - Ingenieros técnicos

271 - Profesionales asociados
a una titulación de 1.er ciclo
universitario en ciencias naturales

272 - Enfermeros

291 - Diplomados en contabilidad
y graduados sociales y técnicos
de empresas y actividades turísticas

293 - Diplomados en trabajo social

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.
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en organización y administración de empresas, puesto que entre ellos
el colectivo de edad que más predomina es el de jóvenes. Así pues,
una de las características más destacables de los profesionales de orga-
nización y dirección de empresas es su juventud.

Aunque son mayoría los profesionales de edades intermedias, des-
tacan, por tener un peso de los jóvenes alto en términos relativos, los
físicos y químicos (tanto los superiores como los de primer ciclo), los
economistas, los diplomados en contabilidad, graduados sociales, etc.,
y los ingenieros superiores. 

En ningún caso existe un predominio de los profesionales de más
edad, aunque comparativamente hay cuatro ocupaciones donde tie-
nen un peso más destacado. Tales son los casos de los arquitectos (sobre
todo los técnicos), los médicos y odontólogos y los ingenieros técni-
cos, con pesos de este grupo de edad entre el 18 y el 19 por ciento.

Por otro lado, interesa saber, a partir de los porcentajes de colum-
nas del Cuadro 4, en qué ocupaciones laborales se ubican los profe-
sionales jóvenes, los de edades medias y los de mayor edad, y si exis-
te o no coincidencia en este aspecto en los tres colectivos. Como se
comprueba a continuación, se produce coincidencia en la concentra-
ción, sobre todo en las ocupaciones vinculadas a la sanidad, lo que
es lógico, dado que son las que suman un mayor número de profe-
sionales en valores absolutos. 

Así, los más jóvenes se ocupan mayoritariamente como enferme-
ros e ingenieros superiores e ingenieros técnicos (abarcan entre estas
tres un 42 por ciento de los profesionales jóvenes). Los profesionales
de edades intermedias se ubican sobre todo en médicos y odontólo-
gos, enfermeros y abogados y fiscales (ocupaciones que aglutinan a
más del 48 por ciento de los mismos). Los mayores de 50 años se con-
centran en tres ramas que suponen el 50 por ciento de ellos. Se trata
de la de ingenieros técnicos, enfermeros y, sobre todo, la de médicos
y odontólogos, que ocupa por sí misma casi al 22 por ciento de estos
profesionales. 

La concentración en un conjunto reducido de ocupaciones labo-
rales es, pues, mayor conforme avanzamos en el tramo de edad con-
siderado. La profesión de enfermeros es cuantitativamente muy im-
portante sea cual sea el tramo de edad; la de médicos y odontólogos
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concentra muchos profesionales de edades medias y altas, y la de inge-
nieros técnicos, de los más jóvenes y los mayores.

3. Los profesionales por sector de estudios

Como se refleja en las conclusiones del capítulo cuarto, los secto-
res de estudio en los que los profesionales del grupo de control con-
centran un mayor número de efectivos son los de la salud y servicios
sociales, las ingenierías, el derecho y las ciencias sociales (casi un 80
por ciento del total orientaron sus estudios en alguna de estas cuatro
direcciones). 

En el caso del cruce de esta variable con la de tipo de profesional,
los datos que tienen más interés son los que se derivan del cálculo de
los porcentajes por filas y por columnas, es decir, los que muestran
respectivamente las ratios de distribución de los ocupados en cada pro-
fesión entre los distintos sectores formativos y las ratios de concentra-
ción de los profesionales de distintas orientaciones formativas entre las
diferentes ocupaciones. En particular, es relevante conocer si existe una
correspondencia más o menos elevada entre el tipo de formación de
los profesionales y la profesión en la que realmente trabajan. 

En general, al observar la distribución de cada grupo de profesiona-
les entre los sectores de estudio se comprueba que hay una elevada corres-
pondencia entre ellos en la mayor parte de los casos. En otras palabras,
la preparación académica que manifiestan tener los profesionales de los
distintos grupos se ha orientado hacia un sector que está claramente vin-
culado con la profesión en la que desarrollan su actividad laboral. 

Lo anterior, como es lógico, es especialmente claro en las profesio-
nes de médicos y odontólogos y los veterinarios, cuya formación es, en
el 100 por cien de casos, en el sector de estudios de salud y servicios
sociales, y en el de agricultura, ganadería, pesca y veterinaria, respec-
tivamente. También es muy alta la correspondencia formativa y laboral
entre los enfermeros (95 por ciento en salud y servicios sociales), abo-
gados y fiscales (95 por ciento formados en derecho), arquitectos, urba-
nistas e ingenieros planificadores de tráfico (88 por ciento de ellos se
formaron en el sector de arquitectura o construcción y el 9 por ciento
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Formación
Técnica e
Industrial

Ciencias

Arquitectura o
Construcción

Salud, Servicios
Sociales

Otros servicios
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Ganadería,
Pesca;
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95
5 

2.
79

2

76
7

54
4 

7.
42

3 28
 

11 89
4

16
9 

1.
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3 
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3 

30
3 
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3
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6 
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.5
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8 
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0 
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5
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8
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6 

1.
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9 30
 8
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56
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7 
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3

1.
38

9
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Formación
Técnica e
Industrial

Ciencias

Arquitectura o
Construcción

Agricultura,
Ganadería, Pesca,
Veterinaria

Salud,
Servicios
Sociales

Otros Servicios
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9,
53
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0
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0,
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Ingenierías

Formación
Técnica e
Industrial

Ciencias

Arquitectura o
Construcción

Agricultura,
Ganadería, Pesca,
Veterinaria

Salud,
Servicios
Sociales

Otros Servicios
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0
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0
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TOTAL

Derecho

Magisterio,
Educación
Infantil

Ciencias
Sociales

Artes y
Humanidades

Informática

Ingenierías

Formación
Técnica e
Industrial

Ciencias

Arquitectura o
Construcción

Agricultura,
Ganadería, Pesca,
Veterinaria

Salud,
Servicios
Sociales

10
0

0,
56

0,
39

3,
59

3,
00

9,
31

1,
44

14
,9

9

1,
39

3,
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en el de ingenierías) y arquitectos técnicos (92 por ciento formados en
arquitectura o construcción). 

La obligación de disponer de una titulación oficialmente reconoci-
da en una rama específica de conocimientos para ejercer determinados
tipos de actividades profesionales (como ser licenciado en medicina para
poder ejercer la profesión de médico) explicaría estas corresponden-
cias del 100 por cien, o muy cercanas, que muestran estos grupos. Estos
requerimientos más específicos para ejercer estas actividades se justifi-
can en la búsqueda de una solución a los problemas de información
asimétrica que se presentan en estos mercados de trabajo específicos. 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

En este epígrafe se analizan tres elementos que permiten definir
algunas características básicas del puesto de trabajo de los distintos
tipos de profesionales para averiguar si existen diferencias entre ellos.
Se consideran, en concreto, tres variables: la situación profesional (apar-
tado 1), la duración de la jornada laboral (apartado 2) y el sector de
actividad en el que trabajan (apartado 3). 

1. Situación profesional

Como se comprueba en el capítulo 6, los profesionales del grupo
de control destacan en relación con la media del empleo español por
una presencia especialmente alta de los empresarios (aunque su situa-
ción profesional mayoritaria es la de asalariados) y una concentración
más baja en los trabajadores por cuenta ajena de tipo temporal. 

En este punto se estudia si existen diferencias importantes entre
los distintos tipos de profesionales en relación con esta pauta media
de comportamiento de todo el grupo de control respecto a la situa-
ción profesional general. El Cuadro 8 muestra la situación profesio-
nal en función del tipo de ocupación laboral en forma de valores abso-
lutos, es decir, del número de empleados que se encuentran en cada
una de las situaciones consideradas. 

Particularidades de los distintos tipos de profesiones colegiadas 221
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El Cuadro 9 responde a la pregunta ¿en qué ocupaciones se con-
centran los profesionales de cada una de las situaciones laborales con-
templadas? Hay que recordar que estos datos están muy influidos por
el distinto tamaño de las ocupaciones laborales en función del núme-
ro absoluto de profesionales empleados en las mismas. En general,
las profesiones más frecuentes tienden a presentar ratios de concen-
tración más altas, sea cual sea la categoría de la variable de cruce con-
siderada. Por este motivo, resulta muy conveniente comparar la con-
centración que resulta en una situación profesional concreta con la
concentración media que arroja todo el colectivo de profesionales en
cada ocupación laboral. Combinando los datos de ambos Cuadros, los
resultados más destacables son los que a continuación se señalan.

En relación con las dos categorías de profesionales autónomos, que
emplean o no emplean personal, cabe destacar lo siguiente. Las cifras
más elevadas de profesionales autónomos que tienen personal a su
cargo las encontramos en las ocupaciones laborales de médicos y odon-
tólogos, abogados y fiscales, farmacéuticos y otros profesionales del dere-
cho, cuyo número de empleados oscila entre los 10.000 y los 15.000.
De esta forma, el 20 por ciento de los profesionales que emplean per-
sonal son del grupo médicos y odontólogos, el 17 por ciento de abo-
gados y fiscales, el 16,5 por ciento son farmacéuticos y el 14 por cien-
to otros profesionales del derecho. Así, estas cuatro actividades concentran
en torno al 68 por ciento de estos profesionales. Si comparamos las ratios
de concentración de los empresarios que emplean personal con las medias
del conjunto de profesionales, ya no resulta tan destacable el caso de
los médicos y odontólogos (cuya concentración es poco mayor que la
media), y resaltan sobre todo los casos de los farmacéuticos (que mul-
tiplican por más de 4 la concentración media del conjunto de farma-
céuticos) y de los dos grupos de profesionales del derecho (que tam-
bién superan con creces las cifras medias de su colectivo).

El número más destacado de empresarios sin personal lo arroja, con
gran diferencia, la ocupación de abogados y fiscales, con casi 42.000
efectivos. Esta ocupación profesional reúne por sí sola al 33 por cien-
to de los autónomos sin asalariados, multiplicando así por más de tres
el porcentaje de profesionales que concentra, considerado todo el
colectivo en su conjunto (véase columna de totales en el Cuadro 9).
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La profesión de médicos y odontólogos también concentra un porcentaje
alto de estos profesionales, pero en este caso se debe sobre todo a su
elevado tamaño, puesto que el 11 por ciento que arroja es 5 puntos
inferior a la concentración que muestra para todos los profesionales
sin distinción de su situación laboral. 

Centrando la atención en las dos categorías de asalariados, los casos
más llamativos por su elevado número de empleados nos conducen,
en general, a considerar otro tipo de ocupaciones laborales. En la situa-
ción de trabajador por cuenta ajena fijo, el número más elevado de
profesionales lo encontramos sobre todo en la ocupación de enfer-
meros, con unos 116.000, aunque también presentan cifras destaca-
das las ocupaciones de médicos y odontólogos, ingenieros técnicos e
ingenieros superiores (desde 68.000 empleados en adelante). 

El elevado número de efectivos que muestra en términos globales
la profesión de enfermeros, junto con una incidencia relativamente
mayor que en otras profesiones de la asalarización indefinida, con-
ducen a que estos profesionales sean los que más empleo de este tipo
concentren, pues suponen casi la quinta parte de ellos. Los médicos
y odontólogos, por su tamaño, concentran a otro 16 por ciento, y los
ingenieros técnicos e ingenieros superiores añaden otro 13 y otro 12
por ciento más, respectivamente. En estos dos últimos casos también
contribuye una mayor incidencia relativa (en relación al total de pro-
fesionales) de esta forma de relación laboral asalariada. 

En la categoría de trabajadores por cuenta ajena eventuales, los
valores más altos en el número de efectivos y en el porcentaje de con-
centración de estos trabajadores se vuelven a encontrar entre las mis-
mas cuatro profesiones y, además, en el mismo orden. Cabe señalar
que la elevada concentración de los empleos temporales de los enfer-
meros y de los médicos y odontólogos no se debe sólo al mayor tama-
ño que muestran estas profesiones, sino también a que muestran una
incidencia de la temporalidad relativamente alta.

El número de efectivos se reduce de forma drástica cuando se con-
sideran las dos últimas categorías, ayudas familiares y miembros de
cooperativas, pero el reparto entre profesiones, de los pocos miem-
bros que existen, es bastante desigual. La ocupación laboral en la que
se encuentra un mayor número de profesionales trabajando como ayuda

228 Impacto en la economía española de las profesiones colegiadas



familiar es la de abogados y fiscales, con 110 casos, seguida por la
de enfermeros, con 105, y médicos y odontólogos. Todas ellas con-
centran por separado a más del 10 por ciento de las ayudas familia-
res, aunque en los casos de los médicos y enfermeros vuelve a ser a
causa de su tamaño, al contrario de lo que se observa en los aboga-
dos, que sí muestran una mayor incidencia de esta forma de relación
laboral.

El número más alto de miembros de cooperativas lo arrojan los
ingenieros técnicos, con 443 efectivos, y los ingenieros superiores, con
339. Ambas profesiones concentran los porcentajes más altos de estos
trabajadores (un 20 y un 15,5 por ciento, respectivamente), y a ello
contribuye, sobre todo entre los ingenieros técnicos, una incidencia
alta de este tipo de vinculación con el mercado de trabajo (más que
duplica la concentración que arroja la columna de totales para esta
ocupación).

Analizando los datos del Cuadro 10 se observa cómo se distribuyen
en términos porcentuales los distintos profesionales entre las seis situa-
ciones que considera esta variable laboral. Estas ratios muestran per-
files laborales muy distintos según la profesión de que se trate. Así, la
situación de empresario que emplea personal tiene una incidencia muy
alta en cuatro profesiones, mientras que en el resto es mucho más mode-
rada e incluso más baja que la que muestra el empleo en su conjun-
to. Los profesionales que muestran porcentajes muy altos de autóno-
mos con personal a su cargo son farmacéuticos (34,2 por ciento de ellos
lo hacen), otros profesionales del derecho (24,5 por ciento), arquitec-
tos, urbanistas e ingenieros planificadores de tráfico (22,4 por ciento)
y otros profesionales de nivel superior de la sanidad (20,9 por ciento).

En la categoría de empresarios que no emplean personal, las pro-
porciones más altas las presentan los arquitectos y urbanistas (38 por
ciento) y sobre todo los abogados y fiscales (casi un 46 por ciento).
A una distancia de más de 10 puntos porcentuales, pero con ratios
también elevadas, se encuentran los arquitectos técnicos, otros pro-
fesionales del derecho, sociólogos y asimilados y veterinarios.

Así pues, los farmacéuticos son los profesionales que tiene mayor
tendencia a emplear personal (un 34 por ciento de ellos lo hacen).
Los arquitectos y urbanistas y los abogados y fiscales presentan una
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tendencia muy baja a trabajar como asalariados, puesto que arrojan
las proporciones más elevadas de autónomos, representando al 60
por ciento de profesionales en los dos tipos de ocupaciones labora-
les. Aunque de una forma menos acusada, también se observa esta
misma tendencia en el grupo de otros profesionales del derecho, que
son autónomos en más del 50 por ciento de los casos.

En las ocupaciones en las que más predomina la relación laboral
en forma de trabajador por cuenta ajena indefinida destacan sobre todo
los profesionales de la informática, tanto los técnicos como los supe-
riores, que presentan esta forma de vínculo con el mercado laboral
en más del 80 por ciento de los casos. A ellos les siguen enfermeros,
matemáticos, actuarios y estadísticos, economistas y profesionales de
organización, y administración de empresas e ingenieros (superiores
y técnicos), que son asalariados fijos en más del 70 por ciento de los
casos. 

También resulta muy interesante comprobar cuáles son las ocupa-
ciones laborales que muestran mayor eventualidad o temporalidad en
el empleo. En esta situación destaca sobre todo el elevado porcenta-
je de trabajadores temporales que presentan los físicos, químicos y asi-
milados (más del 38 por ciento). En este punto conviene recordar que
esta profesión tiene una presencia de jóvenes más acusada que la media,
como se pone de relieve en el epígrafe anterior. También presentan
ratios altas de temporalidad los profesionales asociados a las ciencias
naturales, tanto las de primer ciclo como las superiores (en torno a
un 30 por ciento), y los sociólogos y asimilados. En estas cuatro ocu-
paciones laborales la incidencia de la temporalidad supera incluso a
la que se observa en la media del empleo total.

2. Duración de la jornada laboral

El perfil de dedicación temporal al trabajo presenta para las dis-
tintas ocupaciones profesionales consideradas las siguientes particu-
laridades, derivadas de la información del Cuadro 11, que contiene
los valores absolutos, y de sus proporciones por filas y por columnas
(que figuran en el Cuadro 12 y en el Cuadro 13, respectivamente).

Particularidades de los distintos tipos de profesiones colegiadas 233



C
U

A
D

R
O

11

P
R
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
SE

G
Ú

N
 L

A
 D

U
R
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 J

O
R
N

A
D

A
 L

A
B

O
R
A

L.
 V

A
LO

R
E
S 

A
B

SO
LU

T
O

S

T
O

T
A

L
1

-1
5

1
6

-3
0

3
1

-3
5

3
6

-4
0

4
1

-4
5

4
6

 o
 m

á
s

T
O

T
A
L 

EM
PL

EO

T
O

T
A
L 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
(c

on
 e

st
ud

io
s

su
p
er

io
re

s)

G
ru

p
o 

de
 c

on
tr
ol

20
1 

- 
Fí

si
co

s,
 q

uí
m

ic
os

 y
 a

si
m

ila
do

s

20
2 

- 
M

at
em

át
ic

os
, 
ac

tu
ar

io
s,
 e

st
ad

ís
tic

os
y 

as
im

ila
do

s

20
3 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

de
 l
a 

in
fo

rm
át

ic
a 

de
 n

iv
el

su
p
er

io
r

20
4 

- 
A
rq

ui
te

ct
os

, 
ur

ba
ni

st
as

 e
 i
ng

en
ie

ro
s

p
la

ni
fic

ad
or

es
 d

e 
tr
áf

ic
o

20
5 

- 
In

ge
ni

er
os

 s
up

er
io

re
s

21
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

en
 c

ie
nc

ia
s 

na
tu

ra
le

s

21
2 

- 
M

éd
ic

os
 y

 o
do

nt
ól

og
os

21
3 

- 
V
et

er
in

ar
io

s

21
4 

- 
Fa

rm
ac

éu
tic

os

21
9 

- 
O

tr
os

 p
ro

fe
si
on

al
es

 d
e 

ni
ve

l 
su

p
er

io
r

de
 l
a 

sa
ni

da
d

23
1 

- 
A
bo

ga
do

s 
y 

fis
ca

le
s

23
9 

- 
O

tr
os

 p
ro

fe
si
on

al
es

 d
el

 d
er

ec
ho

16
.3

29
.7

13
 

1.
80

8.
64

7 

1.
00

6.
19

9 

5.
68

4 

3.
92

6 

36
.1

16

30
.1

62
 

93
.6

80
 

14
.4

47
 

15
0.

80
5 

13
.9

84
 

36
.4

27
 

46
9 

91
.6

07
 

42
.2

74

50
2.

85
6 

56
.3

28
 

22
.0

62
 

11
2 52
 

72
5

68
5 

1.
55

3 

29
1 

3.
58

2 

26
5 

71
2 11
 

2.
30

9 

92
7

1.
29

8.
19

4 

31
5.

05
5 

56
.4

46
 

24
3 

13
6 

97
9

1.
62

0 

1.
89

5 

85
6 

10
.6

56
 

83
4 

2.
80

6 33
 

5.
68

1

2.
47

2 

1.
04

9.
36

1 

27
0.

43
9 

11
8.

25
8 

36
5 

29
4 

1.
80

3

2.
00

1 

3.
79

7 

1.
40

5 

24
.2

22
 

1.
59

0 

2.
39

5 24
 

7.
40

4

2.
97

5 

10
.5

84
.6

67
 

93
0.

47
0 

61
6.

37
5 

4.
06

9 

2.
84

1 

26
.0

61

15
.7

62
 

66
.0

02
 

9.
46

5 

74
.6

26
 

8.
45

7 

22
.6

58
 

27
5 

50
.5

02

25
.6

38
 

95
0.

05
6 

90
.2

84
 

74
.4

15
 

32
9 

27
8 

3.
46

1

3.
16

4 

8.
78

6 

91
5 

9.
08

4 

92
5 

4.
18

4 48
 

8.
96

2

3.
79

1 

1.
94

4.
57

9 

14
6.

07
1 

11
8.

64
3 

56
6 

32
5 

3.
08

7

6.
93

0 

11
.6

47
 

1.
51

5 

28
.6

35
 

1.
91

3 

3.
67

2 78
 

16
.7

49

6.
47

1 



C
U

A
D

R
O

11
 (

co
n
ti
n
u
ac

ió
n
)

P
R
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
SE

G
Ú

N
 L

A
 D

U
R
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 J

O
R
N

A
D

A
 L

A
B

O
R
A

L.
 V

A
LO

R
E
S 

A
B

SO
LU

T
O

S

T
O

T
A

L
1

-1
5

1
6

-3
0

3
1

-3
5

3
6

-4
0

4
1

-4
5

4
6

 o
 m

á
s

24
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

en
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

y 
ad

m
in

is
tr
ac

ió
n 

de
 e

m
p
re

sa
s

24
2 

- 
Ec

on
om

is
ta

s

24
3 

- 
So

ci
ól

og
os

, 
hi

st
or

ia
do

re
s,
 f
iló

so
fo

s,
fil

ól
og

os
, 
p
si
có

lo
go

s 
y 

as
im

ila
do

s

26
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

un
a 

tit
ul

ac
ió

n
de

 1
.e

r
ci

cl
o 

un
iv

er
si
ta

ri
o 

en
 c

ie
nc

ia
s 

fís
ic

as
,

qu
ím

ic
as

 y
 a

si
m

ila
do

s

26
2 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

un
a 

tit
ul

ac
ió

n
de

 1
.e

r
ci

cl
o 

un
iv

er
si
ta

ri
o 

en
 m

at
em

át
ic

as
,

es
ta

dí
st

ic
a 

y 
as

im
ila

do
s

26
3 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

de
 n

iv
el

 m
ed

io
de

 i
nf

or
m

át
ic

a

26
4 

- 
A
rq

ui
te

ct
os

 t
éc

ni
co

s

26
5 

- 
In

ge
ni

er
os

 t
éc

ni
co

s

27
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

un
a 

tit
ul

ac
ió

n
de

 1
.er

ci
cl

o 
un

iv
er

si
ta

ri
o 

en
 c

ie
nc

ia
s 

na
tu

ra
le

s

27
2 

- 
En

fe
rm

er
os

29
1 

- 
D

ip
lo

m
ad

os
 e

n 
co

nt
ab

ili
da

d 
y 

gr
ad

ua
do

s
so

ci
al

es
 y

 t
éc

ni
co

s 
de

 e
m

p
re

sa
s 

y 
ac

tiv
id

ad
es

tu
rí
st

ic
as

29
3 

- 
D

ip
lo

m
ad

os
 e

n 
tr
ab

aj
o 

so
ci

al

F
u

en
te

:
C

en
so

 d
e 

P
o
b
la

ci
ó
n
 y

 V
iv

ie
n
d
as

 2
00

1 
(I

N
E
, 
20

04
) 

y 
el

ab
o
ra

ci
ó
n
 p

ro
p
ia

.

38
.3

54
 

24
.5

71
 

45
.7

79
 

1.
13

3 

90
6

30
.9

50

29
.0

73
 

99
.3

95
 

2.
55

0 

16
1.

18
3 

26
.8

98
 

25
.8

26

79
8 

47
8 

2.
44

2 27
 

17 50
5

69
3 

1.
74

0 53
 

2.
78

9 

69
3 

60
3

1.
71

6 

85
4 

7.
67

1 83
 

74 80
2

1.
23

5 

2.
29

5 

15
2 

8.
92

0 

1.
81

0 

2.
62

3

1.
93

3 

1.
44

1 

6.
78

5 82
 

10
5

1.
64

6

2.
27

8 

5.
04

8 

27
8 

42
.0

28
 

1.
78

3 

6.
57

6

27
.3

23
 

16
.0

49
 

24
.7

39
 

75
1 

51
1

23
26

7

16
.8

56
 

72
.1

30
 

1.
63

1 

92
.4

10
 

19
.3

65
 

14
.9

87

3.
22

7 

2.
44

7 

1.
69

5 71
 

52

2.
78

8

2.
77

7 

7.
53

1 

16
9 

7.
85

0 

1.
47

1 

41
0

3.
35

7 

3.
30

2 

2.
44

7 

11
9 

14
7

1.
94

2

5.
23

4 

10
.6

51
 

26
7 

7.
18

6 

1.
77

6 

62
7



C
U

A
D

R
O

12

P
R
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
SE

G
Ú

N
 L

A
 D

U
R
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 J

O
R
N

A
D

A
 L

A
B

O
R
A

L.
 P

O
R
C
E
N

TA
JE

S 
P
O

R
 F

IL
A

S

1
-1

5
1

6
-3

0
3

1
-3

5
3

6
-4

0
4

1
-4

5
4

6
 o

 m
á

s

T
O

T
A
L 

EM
PL

EO

T
O

T
A
L 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
(c

on
 e

st
ud

io
s

su
p
er

io
re

s)

G
ru

p
o 

de
 c

on
tr
ol

20
1 

- 
Fí

si
co

s,
 q

uí
m

ic
os

 y
 a

si
m

ila
do

s

20
2 

- 
M

at
em

át
ic

os
, 
ac

tu
ar

io
s,
 e

st
ad

ís
tic

os
y 

as
im

ila
do

s

20
3 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

de
 l
a 

in
fo

rm
át

ic
a 

de
 n

iv
el

su
p
er

io
r

20
4 

- 
A
rq

ui
te

ct
os

, 
ur

ba
ni

st
as

 e
 i
ng

en
ie

ro
s

p
la

ni
fic

ad
or

es
 d

e 
tr
áf

ic
o

20
5 

- 
In

ge
ni

er
os

 s
up

er
io

re
s

21
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

en
 c

ie
nc

ia
s 

na
tu

ra
le

s

21
2 

- 
M

éd
ic

os
 y

 o
do

nt
ól

og
os

21
3 

- 
V
et

er
in

ar
io

s

21
4 

- 
Fa

rm
ac

éu
tic

os

21
9 

- 
O

tr
os

 p
ro

fe
si
on

al
es

 d
e 

ni
ve

l 
su

p
er

io
r

de
 l
a 

sa
ni

da
d

23
1 

- 
A
bo

ga
do

s 
y 

fis
ca

le
s

23
9 

- 
O

tr
os

 p
ro

fe
si
on

al
es

 d
el

 d
er

ec
ho

3,
08

3,
11

2,
19

1,
97

1,
32

2,
01

2,
27

1,
66

2,
01

2,
38

1,
90

1,
95

2,
35

2,
52

2,
19

7,
95

17
,4

2

5,
61

4,
28

3,
46

2,
71

5,
37

2,
02

5,
93

7,
07

5,
96

7,
70

7,
04

6,
20

5,
85

6,
43

14
,9

5

11
,7

5

6,
42

7,
49

4,
99

6,
63

4,
05

9,
73

16
,0

6

11
,3

7

6,
57

5,
12

8,
08

7,
04

64
,8

2

51
,4

5

61
,2

6

71
,5

9

72
,3

6

72
,1

6

52
,2

6

70
,4

5

65
,5

2

49
,4

9

60
,4

8

62
,2

0

58
,6

4

55
,1

3

60
,6

5

5,
82

4,
99

7,
40

5,
79

7,
08

9,
58

10
,4

9

9,
38

6,
33

6,
02

6,
61

11
,4

9

10
,2

3

9,
78

8,
97

11
,9

1

8,
08

11
,7

9

9,
96

8,
28

8,
55

22
,9

8

12
,4

3

10
,4

9

18
,9

9

13
,6

8

10
,0

8

16
,6

3

18
,2

8

15
,3

1



C
U

A
D

R
O

12
 (

co
n
ti
n
u
ac

ió
n
)

P
R
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
SE

G
Ú

N
 L

A
 D

U
R
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 J

O
R
N

A
D

A
 L

A
B

O
R
A

L.
 P

O
R
C
E
N

TA
JE

S 
P
O

R
 F

IL
A

S

1
-1

5
1

6
-3

0
3

1
-3

5
3

6
-4

0
4

1
-4

5
4

6
 o

 m
á

s

24
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

en
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

y 
ad

m
in

is
tr
ac

ió
n 

de
 e

m
p
re

sa
s

24
2 

- 
Ec

on
om

is
ta

s

24
3 

- 
So

ci
ól

og
os

, 
hi

st
or

ia
do

re
s,
 f
iló

so
fo

s,
fil

ól
og

os
, 
p
si
có

lo
go

s 
y 

as
im

ila
do

s

26
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

un
a 

tit
ul

ac
ió

n
de

 1
.e

r
ci

cl
o 

un
iv

er
si
ta

ri
o 

en
 c

ie
nc

ia
s 

fís
ic

as
,

qu
ím

ic
as

 y
 a

si
m

ila
do

s

26
2 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

un
a 

tit
ul

ac
ió

n
de

 1
.e

r
ci

cl
o 

un
iv

er
si
ta

ri
o 

en
 m

at
em

át
ic

as
,

es
ta

dí
st

ic
a 

y 
as

im
ila

do
s

26
3 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

de
 n

iv
el

 m
ed

io
de

 i
nf

or
m

át
ic

a

26
4 

- 
A
rq

ui
te

ct
os

 t
éc

ni
co

s

26
5 

- 
In

ge
ni

er
os

 t
éc

ni
co

s

27
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

un
a 

tit
ul

ac
ió

n
de

 1
.er

ci
cl

o 
un

iv
er

si
ta

ri
o 

en
 c

ie
nc

ia
s 

na
tu

ra
le

s

27
2 

- 
En

fe
rm

er
os

29
1 

- 
D

ip
lo

m
ad

os
 e

n 
co

nt
ab

ili
da

d 
y 

gr
ad

ua
do

s
so

ci
al

es
 y

 t
éc

ni
co

s 
de

 e
m

p
re

sa
s 

y 
ac

tiv
id

ad
es

tu
rí
st

ic
as

29
3 

- 
D

ip
lo

m
ad

os
 e

n 
tr
ab

aj
o 

so
ci

al

F
u

en
te

:
C

en
so

 d
e 

P
o
b
la

ci
ó
n
 y

 V
iv

ie
n
d
as

 2
00

1 
(I

N
E
, 
20

04
) 

y 
el

ab
o
ra

ci
ó
n
 p

ro
p
ia

.

2,
08

1,
95

5,
33

2,
38

1,
88

1,
63

2,
38

1,
75

2,
08

1,
73

2,
58

2,
33

4,
47

3,
48

16
,7

6

7,
33

8,
17

2,
59

4,
25

2,
31

5,
96

5,
53

6,
73

10
,1

6

5,
04

5,
86

14
,8

2

7,
24

11
,5

9

5,
32

7,
84

5,
08

10
,9

0

26
,0

7

6,
63

25
,4

6

71
,2

4

65
,3

2

54
,0

4

66
,2

8

56
,4

0

75
,1

8

57
,9

8

72
,5

7

63
,9

6

57
,3

3

71
,9

9

58
,0

3

8,
41

9,
96

3,
70

6,
27

5,
74

9,
01

9,
55

7,
58

6,
63

4,
87

5,
47

1,
59

8,
75

13
,4

4

5,
35

10
,5

0

16
,2

3

6,
27

18
,0

0

10
,7

2

10
,4

7

4,
46

6,
60

2,
43



C
U

A
D

R
O

13

P
R
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
SE

G
Ú

N
 L

A
 D

U
R
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 J

O
R
N

A
D

A
 L

A
B

O
R
A

L.
 P

O
R
C
E
N

TA
JE

S 
P
O

R
 C

O
LU

M
N

A
S

T
O

T
A

L
1

-1
5

1
6

-3
0

3
1

-3
5

3
6

-4
0

4
1

-4
5

4
6

 o
 m

á
s

20
1 

- 
Fí

si
co

s,
 q

uí
m

ic
os

 y
 a

si
m

ila
do

s

20
2 

- 
M

at
em

át
ic

os
, 
ac

tu
ar

io
s,
 e

st
ad

ís
tic

os
y 

as
im

ila
do

s

20
3 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

de
 l
a 

in
fo

rm
át

ic
a 

de
 n

iv
el

su
p
er

io
r

20
4 

- 
A
rq

ui
te

ct
os

, 
ur

ba
ni

st
as

 e
 i
ng

en
ie

ro
s

p
la

ni
fic

ad
or

es
 d

e 
tr
áf

ic
o

20
5 

- 
In

ge
ni

er
os

 s
up

er
io

re
s

21
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

en
 c

ie
nc

ia
s 

na
tu

ra
le

s

21
2 

- 
M

éd
ic

os
 y

 o
do

nt
ól

og
os

21
3 

- 
V
et

er
in

ar
io

s

21
4 

- 
Fa

rm
ac

éu
tic

os

21
9 

- 
O

tr
os

 p
ro

fe
si
on

al
es

 d
e 

ni
ve

l 
su

p
er

io
r

de
 l
a 

sa
ni

da
d

23
1 

- 
A
bo

ga
do

s 
y 

fis
ca

le
s

23
9 

- 
O

tr
os

 p
ro

fe
si
on

al
es

 d
el

 d
er

ec
ho

24
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

en
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

y 
ad

m
in

is
tr
ac

ió
n 

de
 e

m
p
re

sa
s

24
2 

- 
Ec

on
om

is
ta

s

24
3 

- 
So

ci
ól

og
os

, 
hi

st
or

ia
do

re
s,
 f
iló

so
fo

s,
fil

ól
og

os
, 
p
si
có

lo
go

s 
y 

as
im

ila
do

s

0,
56

0,
39

3,
59

3,
00

9,
31

1,
44

14
,9

9

1,
39

3,
62

0,
05

9,
10

4,
20

3,
81

2,
44

4,
55

0,
51

0,
24

3,
29

3,
10

7,
04

1,
32

16
,2

4

1,
20

3,
23

0,
05

10
,4

7

4,
20

3,
62

2,
17

11
,0

7

0,
43

0,
24

1,
73

2,
87

3,
36

1,
52

18
,8

8

1,
48

4,
97

0,
06

10
,0

6

4,
38

3,
04

1,
51

13
,5

9

0,
31

0,
25

1,
52

1,
69

3,
21

1,
19

20
,4

8

1,
34

2,
03

0,
02

6,
26

2,
52

1,
63

1,
22

5,
74

0,
66

0,
46

4,
23

2,
56

10
,7

1

1,
54

12
,1

1

1,
37

3,
68

0,
04

8,
19

4,
16

4,
43

2,
60

4,
01

0,
44

0,
37

4,
65

4,
25

11
,8

1

1,
23

12
,2

1

1,
24

5,
62

0,
06

12
,0

4

5,
09

4,
34

3,
29

2,
28

0,
48

0,
27

2,
60

5,
84

9,
82

1,
28

24
,1

4

1,
61

3,
09

0,
07

14
,1

2

5,
45

2,
83

2,
78

2,
06



C
U

A
D

R
O

13
 (

co
n
ti
n
u
ac

ió
n
)

P
R
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
SE

G
Ú

N
 L

A
 D

U
R
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 J

O
R
N

A
D

A
 L

A
B

O
R
A

L.
 P

O
R
C
E
N

TA
JE

S 
P
O

R
 C

O
LU

M
N

A
S

T
O

T
A

L
1

-1
5

1
6

-3
0

3
1

-3
5

3
6

-4
0

4
1

-4
5

4
6

 o
 m

á
s

26
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

un
a 

tit
ul

ac
ió

n
de

 1
.e

r
ci

cl
o 

un
iv

er
si
ta

ri
o 

en
 c

ie
nc

ia
s 

fís
ic

as
,

qu
ím

ic
as

 y
 a

si
m

ila
do

s

26
2 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

un
a 

tit
ul

ac
ió

n
de

 1
.e

r
ci

cl
o 

un
iv

er
si
ta

ri
o 

en
 m

at
em

át
ic

as
,

es
ta

dí
st

ic
a 

y 
as

im
ila

do
s

26
3 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

de
 n

iv
el

 m
ed

io
de

 i
nf

or
m

át
ic

a

26
4 

- 
A
rq

ui
te

ct
os

 t
éc

ni
co

s

26
5 

- 
In

ge
ni

er
os

 t
éc

ni
co

s

27
1 

- 
Pr

of
es

io
na

le
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

un
a 

tit
ul

ac
ió

n
de

 1
.e

r
ci

cl
o 

un
iv

er
si
ta

ri
o 

en
 c

ie
nc

ia
s

na
tu

ra
le

s

27
2 

- 
En

fe
rm

er
os

29
1 

- 
D

ip
lo

m
ad

os
 e

n 
co

nt
ab

ili
da

d 
y 

gr
ad

ua
do

s
so

ci
al

es
 y

 t
éc

ni
co

s 
de

 e
m

p
re

sa
s 

y 
ac

tiv
id

ad
es

tu
rí
st

ic
as

29
3 

- 
D

ip
lo

m
ad

os
 e

n 
tr
ab

aj
o 

so
ci

al

F
u

en
te

:
C

en
so

 d
e 

P
o
b
la

ci
ó
n
 y

 V
iv

ie
n
d
as

 2
00

1 
(I

N
E
, 
20

04
) 

y 
el

ab
o
ra

ci
ó
n
 p

ro
p
ia

.

0,
11

0,
09

3,
08

2,
89

9,
88

0,
25

16
,0

2

2,
67

2,
57

0,
12

0,
08

2,
29

3,
14

7,
89

0,
24

12
,6

4

3,
14

2,
73

0,
15

0,
13

1,
42

2,
19

4,
07

0,
27

15
,8

0

3,
21

4,
65

0,
07

0,
09

1,
39

1,
93

4,
27

0,
24

35
,5

4

1,
51

5,
56

0,
12

0,
08

3,
77

2,
73

11
,7

0

0,
26

14
,9

9

3,
14

2,
43

0,
10

0,
07

3,
75

3,
73

10
,1

2

0,
23

10
,5

5

1,
98

0,
55

0,
10

0,
12

1,
64

4,
41

8,
98

0,
23

6,
06

1,
50

0,
53



Una de las cuestiones más destacables es la elevada incidencia que
tiene la jornada de mayor duración en la profesión de arquitectos y
urbanistas, en comparación con la media. Así, un 23 por ciento de estos
profesionales declaran trabajar 46 horas o más a la semana, lo que
supone casi duplicar la cifra media que resulta para todos los profe-
sionales del grupo de control y para el total del empleo. También des-
tacan en esta máxima dedicación temporal los arquitectos técnicos,
los médicos y odontólogos y los abogados y fiscales.

Los que muestran un perfil de dedicación temporal más bajo son
los sociólogos, historiadores, filósofos, psicólogos y asimilados, pues-
to que más de un 5 por ciento declaran trabajar con jornadas de menos
de 15 horas semanales, lo que supone menos de la mitad de la media
de los profesionales y de la del total del empleo. Además, casi otro
17 por ciento de estos profesionales trabajan jornadas reducidas, entre
15 y 30 horas a la semana. En este último caso también cabe señalar
el caso de los diplomados en trabajo social.

Si se analizan los porcentajes por columnas (Cuadro 13) observa-
mos dónde se concentran los profesionales de cada una de las dis-
tintas jornadas laborales, lo que de nuevo dependerá tanto del tama-
ño de la profesión considerada (Cuadro 11) como del grado de
incidencia que tenga en esa profesión cada tipo de jornada (esto últi-
mo se determina por las ratios que muestran los porcentajes por filas
presentados en el Cuadro 12).

Los más de 113.000 profesionales que trabajan más de 45 horas sema-
nales se concentran sobre todo en la profesión de médicos y odon-
tólogos (24 por ciento), abogados y fiscales (14 por ciento) e inge-
nieros superiores y técnicos (en torno al 9 por ciento cada uno de ellos).

En la jornada de menor duración destaca otra vez la concentra-
ción en médicos y odontólogos (16 por ciento) y enfermeros (13 por
ciento), pero en esta ocasión ello está provocado por el efecto tama-
ño de esta ocupación profesional. El rasgo más destacable de esta
última profesión es el porcentaje de profesionales que trabajan entre
31 y 35 horas por semana que concentra (casi el 36 por ciento), lo
que se debe en buena parte a la elevada frecuencia con la que se
produce esta dedicación horaria entre ellos (más del doble que en
el conjunto de profesionales).
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3. Sector de actividad

En páginas anteriores se ha mencionado la marcada vocación
hacia el sector servicios de las actividades profesionales (capítulos 2
y 6). En este punto se van a especificar los sectores productivos en
los que trabajan los distintos colectivos de profesionales del grupo de
control. 

El Cuadro 14 incluye las cifras absolutas del grupo de control por
ocupaciones en los distintos sectores, además de las correspondien-
tes a los datos globales de empleo. Dado que el de servicios va a ser
el sector que aglutine a un mayor número de trabajadores, se han dis-
tinguido cuatro tipos de servicios: servicios de distribución, relacio-
nados con el comercio al por mayor y al por menor, reparaciones, trans-
porte, correos y telecomunicaciones; servicios de producción, dedicados
fundamentalmente al aprovisionamiento de las empresas, intermediarios
financieros e inmobiliarias; servicios sociales, destinados a satisfacer
necesidades tales como sanidad, educación, investigación y adminis-
tración pública; y servicios personales, dirigidos a proveer necesida-
des relacionadas con el ocio y la atención personal y a los hogares,
como hostelería y otros.

La primera conclusión que puede obtenerse del Cuadro 15 es la ya
conocida: el 90 por ciento de los profesionales con estudios superio-
res se dedica al sector servicios. Así mismo, el 83,8 por ciento de los
profesionales incluidos en el grupo de control prestan su trabajo en
el sector terciario; el 9,6 por ciento lo hacen en la industria; y el 5,6
en la construcción. De los otros profesionales no incluidos en el grupo
de control el 96,8 por ciento también se dedican al sector servicios.

La ratio de trabajadores que, en el total de la economía española,
se dedicaba al sector servicios, según datos del Censo, era del 63,6
por ciento en 2001. Se puede decir que se trata de una economía dedi-
cada mayoritariamente a la prestación de servicios. 

Si se sigue prestando atención al Cuadro 15 se observa que los tra-
bajadores con estudios superiores se dedican en un 85,3 por ciento
de los casos a labores relacionadas con los servicios. Dentro del grupo
de control, el 84 por ciento se dedicaban al sector terciario en la misma
fecha.
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La concentración de los profesionales dedicados a servicios se
puede apreciar en los Cuadros 16 y 17: el grupo de control se dedica
fundamentalmente a servicios dirigidos a la producción y a servicios
sociales. El 78,84 por ciento del grupo estudiado se dedica a uno de
estos dos subsectores.

Otra forma de observarlo es a través de lo que estos empleados
suponen en el total del empleo en servicios en España: el 8,16 por
ciento de los profesionales del grupo de control se dedican a proveer
servicios a la producción y a servicios sociales (Cuadro 17).

En el capítulo 2 se había comentado el importante crecimiento de
los profesionales en el periodo de tiempo considerado (1994-2004).
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CUADRO 15

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PROFESIONALES POR SECTORES

Total Sector
empleo primario Industria Construcción Servicios

Total empleo

Total empleo con estudios
superiores

Total profesionales con estudios
superiores

Grupo de control

Otros profesionales

Fuente: Censo de Población 2001 y elaboración propia.

100

100

100

100

100

6,3

1,1

0,5

0,93

0,09

18,4

10

6,4

9,64

2,26

11,7

3,6

3

5,26

0,16

63,6

85,3

90,1

84,17

97,50

CUADRO 16

PRINCIPALES MAGNITUDES DE LOS PROFESIONALES DEL GRUPO
DE CONTROL RELACIONADAS CON EL SECTOR SERVICIOS

Profesionales Servicios Servicios Servicios Servicios
en servicios/ distribución/ producción/ sociales/ personales/

Total Total Total Total Total
profesionales servicios servicios servicios servicios

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.

84,17 4,79 32,69 46,15 0,55



Entonces se mencionó el fuerte impacto que el incremento de la pro-
ducción en los servicios podía haber supuesto en el crecimiento de
los profesionales empleados. 

Entre 1990 y 2003, los ocupados en el sector servicios crecieron un
50 por ciento. Su contribución al crecimiento total del empleo entre
esas fechas fue del 94 por ciento. En términos de valor añadido, la
tasa de crecimiento del sector ha sido del 50,1 por ciento.

Lógicamente, no todas las actividades de servicios han crecido en
la misma proporción, y tampoco todas las ocupaciones profesiona-
les han sufrido el mismo proceso. En el trabajo de Cuadrado (2004)
se pone de manifiesto que los servicios que más han contribuido al
crecimiento del empleo entre 1990 y 2003 son los servicios sociales
(sanidad, educación y administración pública), que contribuyen,
todos juntos, a un crecimiento del empleo del 36 por ciento. Tan sólo
las actividades sanitarias contribuyeron al crecimiento del 15 por
ciento del empleo total. Los servicios a la producción tuvieron una
contribución del 25 por ciento. Los servicios personales aportaron el
19 por ciento del crecimiento del empleo en el mismo periodo de
tiempo.

Del total de trabajadores empleados en servicios, los profesionales
con estudios superiores en el sector representan el 15,7 por ciento, y
los profesionales del grupo de control, el 7,5 por ciento. También es
destacable que el 27,7 por ciento de los empleados en servicios han
realizado estudios superiores.
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CUADRO 17

LOS SERVICIOS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA RELACIONADOS
CON LOS PROFESIONALES DEL GRUPO DE CONTROL

DEDICADOS A SERVICIOS

Servicios Servicios Servicios Servicios
Empleo servicios distribución producción sociales personales
grupo control/ grupo control/ grupo control/ grupo control/ grupo de control/

Empleo servicios Empleo servicios Empleo servicios Empleo servicios Empleo servicios
España España España España España

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2004) y elaboración propia.

8,16 0,46 3,17 4,47 0,05



El Cuadro 18 indica, sin embargo, que hay profesionales presen-
tes en todos los sectores productivos. En el sector agrario destacan
los profesionales asociados a una titulación de primer ciclo universi-
tario en ciencias naturales, que tienen un 15 por ciento de individuos
trabajando en la agricultura, el 11,5 por ciento trabajan en industrias
y el 71 por ciento en servicios. El 12,6 de los veterinarios trabaja en
el sector primario y el 7 por ciento en la industria. El sector agrario
acoge a menos del 1 por ciento de los profesionales del grupo de
control.

En industria se sitúan menos del 10 por ciento de los trabajadores
del grupo de control. Los más significativos son: ingenieros técnicos;
físicos, químicos y asimilados; ingenieros superiores; profesionales en
organización y administración de empresas; diplomados en ciencias
físicas, químicas y asimilados, y matemáticos, actuarios, estadísticos y
asimilados.

Como es razonable, en construcción trabaja el 46,4 por ciento de
los arquitectos técnicos, el 25,8 por ciento de los arquitectos, urba-
nistas e ingenieros planificadores de tráfico y el 13,7 por ciento de los
ingenieros técnicos.

El resto de profesionales del grupo de control se dedican fun-
damentalmente a los servicios y, sobre todo, a los servicios socia-
les (el 46 por ciento). Los más destacados, como ya se ha indicado,
son  los diplomados en trabajo social, 94,5 por ciento; los médicos
y odontólogos, y los enfermeros, que en un 97,5 por ciento pres-
tan servicios sociales; los veterinarios están también incluidos en su
mayoría en estos servicios (76 por ciento), y los sociólogos, histo-
riadores, psicólogos y filósofos. También los profesionales en cien-
cias naturales realizan fundamentalmente su trabajo a través de acti-
vidades sociales. Estos trabajadores han sido protagonistas importantes
del proceso de crecimiento del valor añadido y del empleo, como
se ha mencionado anteriormente, y han conseguido una mejora
importante de la satisfacción de las necesidades colectivas, fruto de
un incremento importante del gasto público y privado en estas
rúbricas.

El 64,5 por ciento de los farmacéuticos están encuadrados en ser-
vicios de distribución. Aunque participan en este tipo de servicios todos
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los profesionales del grupo de control, tan sólo tienen participaciones
significativas, además de los farmacéuticos, los empleados en conta-
bilidad, graduados sociales y técnicos de empresas y actividades tu-
rísticas, y los profesionales en organización y administración de em-
presas. En total, 48.174 profesionales trabajan en este subsector.

Prestan servicios ligados a la producción, fundamentalmente, otros
profesionales del derecho (el 84,5 por ciento de ellos); abogados y
fiscales (el 80 por ciento); los profesionales de nivel medio y superior
de informática (el 73,2 y el 69 por ciento, respectivamente); otros pro-
fesionales de la sanidad; los economistas; los arquitectos, urbanistas
e ingenieros planificadores de tráfico; los diplomados en contabilidad
y graduados sociales, y técnicos de empresas y actividades turísticas.
Todos ellos, con más del 50 por ciento de las ocupaciones laborales
dedicadas a los servicios a la producción.

Hay que recordar aquí que los servicios mas directamente relacio-
nados con la producción son una importante fuente de crecimiento
económico, tal como se mencionó anteriormente, además de consti-
tuir el subsector productivo con más altos niveles de productividad
respecto al resto de sectores2. En torno al 30 por ciento de los profe-
sionales del grupo de control se dedican a estas actividades (328.930
personas).

Si se observa el Cuadro 19 vemos que de los 9.111 profesionales
del grupo de control que laboran en el sector primario, el 32,5 por
ciento son ingenieros técnicos; el 19 por ciento son ingenieros supe-
riores y veterinarios, y el 8 por ciento, profesionales en ciencias natu-
rales. Todos las demás ocupaciones laborales del grupo de control par-
ticipan en este sector, pero con escasa incidencia.

En la industria trabajan 90.073 personas pertenecientes a activida-
des profesionales con órganos regulatorios de actuación, que signifi-
can el 9,6 por ciento del total. Como en el caso del sector primario,
también hay profesionales dedicados a todas las ocupaciones labora-
les, pero destacan los ingenieros técnicos y los superiores, por este
orden, seguidos, a distancia, por los profesionales en organización y
administración de empresas.
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En la construcción trabajan 52.268 profesionales dedicados a la inge-
niería y a la arquitectura técnica (más del 50 por ciento entre los dos
grupos). Los ingenieros superiores suponen el 20,3 por ciento de
estos profesionales del grupo de control dedicados a la construcción,
y, lógicamente, el colectivo de los arquitectos, urbanistas y planifica-
dotes de tráfico cuentan con una amplia representación, casi el 15 por
ciento.

De manera que se puede decir que los profesionales aportan una
parte proporcional importante del empleo en el sector terciario de
nuestro país, y que contribuyen, además, en las actividades más ge-
neradoras de empleo: los servicios sociales y los relacionados con la
producción.

Dentro de las ocupaciones laborales más relacionadas con los ser-
vicios a la distribución, los farmacéuticos ocupan una parte importante
de la población perteneciente al grupo de control. Son 23.503, aun-
que también hay 10.157 dedicados a servicios sociales, posiblemente
hospitalarios, y una pequeña cantidad en la industria: 2.382 personas.
Los farmacéuticos dedicados a la distribución significan el 48,8 por cien-
to de los trabajadores del grupo de control que trabajan en servicios
de distribución. Por tanto, se puede calificar a este subsector de ser-
vicios de muy concentrado en labores relacionadas con la venta de
productos farmacéuticos. La distribución acoge también a profesionales
en organización y administración de empresas, a ingenieros técnicos,
a diplomados en contabilidad y técnicos de empresas y actividades
turísticas, y, en menor medida, a ingenieros superiores.

Los servicios a la producción están relacionados con las activida-
des de los intermediarios financieros, las inmobiliarias y los profesio-
nales que ofrecen servicios a empresas. Aglutinan a 281.233 personas
pertenecientes al grupo de control. Se trata de actividades más diver-
sificadas que las anteriores. El grupo más numeroso lo constituyen los
abogados y los fiscales, con el 22,3 por ciento del total de profesio-
nales dedicados a aportar servicios a la producción. Los ingenieros su-
periores tienen aquí una participación significativa (12,3 por ciento),
y también otros profesionales del derecho (10,9 por ciento), los in-
genieros técnicos (10,7 por ciento), los profesionales de informática
de nivel superior y los profesionales en organización y administración
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de empresas. En todos los colectivos de profesionales hay cantidades
relativamente importantes de personas dedicadas a estos servicios.

Los servicios sociales ofrecen 464.351 puestos de trabajo a los pro-
fesionales analizados. Como ya sabemos, las actividades sanitarias aca-
paran a buena parte de los trabajadores: el 65,5 por ciento del total
de ocupaciones laborales en servicios sociales, entre médicos, odon-
tólogos y enfermeros. También los trabajadores del grupo 243 están
en muchos casos relacionados con trabajos asistenciales, además de
los diplomados en trabajo social.

Los diplomados en trabajo social, con el 5,4 por ciento del empleo
en servicios sociales, y los abogados y fiscales, con el 3,6, tienen una
cierta relevancia en este subsector.

Los profesionales del grupo de control que aportan servicios per-
sonales son 4.884, según el Censo de Población 2001. Suponen el 0,6
por ciento de los profesionales dedicados a los servicios. Tienen acti-
vidades muy diversificadas y se dedican fundamentalmente a socio-
logía, historia, filosofía, psicología, etc.; a organización y administra-
ción de empresas; ingeniería técnica; contabilidad, graduados sociales
y técnicos de empresa y actividades turísticas; ingenieros superiores,
y abogados y fiscales.

III. CUESTIONES DESTACABLES

El análisis de las características personales y laborales en función
de las distintas clases de profesionales que se incluyen en el grupo
de control ha puesto de manifiesto diferencias muy interesantes den-
tro de este colectivo. En este último epígrafe se han tratado de resu-
mir éstas en los siguientes puntos:

1. De las 24 profesiones que forma el grupo de control, 12 son activi-
dades femeninas (en sentido amplio, es decir, en ellas el porcenta-
je de mujeres supera el peso relativo que tienen éstas en el empleo
total). En sentido estricto (más del 50 por ciento de mujeres), sólo
cinco de estas actividades serían femeninas, y las restantes, masculinas
o cercanas a la distribución equilibrada por género. Las profesiones
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más femeninas son diplomados en trabajo social (83 por ciento), enfer-
meros (82 por ciento), sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos,
psicólogos y asimilados (70 por ciento), farmacéuticos (68 por cien-
to) y diplomados en contabilidad y graduados sociales, y técnicos
de empresas y actividades turísticas (55 por ciento). 

2. Las mujeres profesionales presentan una elevada concentración en
determinadas ocupaciones laborales. Las dos principales ocupaciones
relacionadas con la sanidad, médicos y enfermeras, absorben una
parte elevadísima del empleo de las mujeres profesionales, puesto
que concentran al 45 por ciento, y en particular en la segunda de
ellas (cuyos requerimientos educativos se limitan al primer ciclo),
que aglutina ya al 30 por ciento de las profesionales empleadas.
Junto con la ocupación de abogados y fiscales, estas tres ocupa-
ciones laborales concentran a más de la mitad de las profesionales
(un 53 por ciento). 

3. En relación con el perfil de edades de los distintos profesionales,
se observa que en todas las ocupaciones laborales predominan las
edades medias, menos en profesionales en organización y admi-
nistración de empresas, puesto que entre ellos el colectivo de edad
que más predomina es el de jóvenes. 

4. Tres de sus ocupaciones laborales (enfermeros, ingenieros supe-
riores e ingenieros técnicos) engloban a una cuarta parte de los pro-
fesionales más jóvenes. Además, otras cinco destacan por mostrar
un perfil de empleo muy joven en términos comparativos, más de
10 puntos porcentuales por encima de la media nacional (profe-
sionales en organización y administración de empresas; físicos,
químicos y asimilados; economistas; diplomados en contabilidad y
graduados sociales y técnicos de empresas y actividades turísticas,
y profesionales asociados a una titulación de 1.er ciclo universita-
rio en ciencias físicas, químicas y asimilados). 

5. Los perfiles laborales de las distintas profesiones son muy diferentes,
así como las concentraciones de las diversas categorías de situacio-
nes laborales también difieren mucho por profesiones. Las ocupaciones
de médicos y odontólogos; abogados y fiscales; farmacéuticos, y otros
profesionales del derecho, concentran en torno al 68 por ciento de
los profesionales autónomos que tienen personal a su cargo. Si se
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comparan con las ratios de concentración medias del conjunto de pro-
fesionales, las tres últimas son las que más destacan por la especial
presencia de estos profesionales que emplean personal. Por su parte,
la ocupación laboral de abogados y fiscales reúne por sí sola al 34
por ciento de los autónomos sin asalariados, multiplicando así por más
de tres el porcentaje de profesionales que concentra, si se considera
a todo el colectivo en su conjunto. Los farmacéuticos son los profe-
sionales que tienen una mayor propensión a emplear personal.

6. En la situación profesional de asalariados, tanto fijos como indefi-
nidos, destaca la ocupación de enfermeros, tanto por el elevado volu-
men que concentra de estos profesionales como por la elevada inci-
dencia relativa que tiene en este caso esta forma de relación laboral.
Por el contrario, los arquitectos y urbanistas y los abogados y fis-
cales presentan una tendencia muy baja a trabajar como asalaria-
dos, puesto que en el 60 por ciento de los casos son autónomos.

7. Las ratios más altas de eventualidad en el empleo las encontramos
en la profesión de físicos, químicos y asimilados, que superan con
mucho a la media del empleo, lo que seguramente está muy rela-
cionado con el sesgo que presentan hacia el empleo más joven. Al
contrario, las proporciones más altas de trabajadores indefinidos
las presentan los profesionales de la informática, primero los téc-
nicos y después los superiores.

En cuanto a los distintos sectores productivos en que se ocupan
los profesionales, se puede reseñar lo siguiente:

1. En el sector primario están encuadrados fundamentalmente inge-
nieros técnicos y superiores, y veterinarios. Debido a que se trata
de un sector muy concentrado en trabajadores de escasa cualifi-
cación, tiene cantidades de profesionales de los distintos grupos
de ocupación poco significativas.

2. La industria diversifica sus requerimientos de mano de obra con
muchos trabajadores manuales cualificados, obreros y administra-
tivos, que no entran en el grupo objeto de estudio, aunque la par-
ticipación de los profesionales es mayor que en la agricultura (inge-
nieros técnicos y superiores, fundamentalmente).
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3. En los servicios se localiza un volumen importante de ocupacio-
nes laborales de definición no manual más adecuadas al perfil de
los profesionales estudiados.

4. El sector servicios en España concentra al 86 por ciento de los tra-
bajadores con estudios superiores. De éstos, el 56,7 por ciento se
dedican a actividades profesionales y el 27,4 por ciento (786.775
personas) pertenecen al grupo de control.

5. Del total de empleados situados en el grupo de control, el 84,2 por
ciento se dedica a los servicios, que es el sector productivo motor
del empleo en España.

6. De los profesionales que trabajan en los servicios, el 57,8 por cien-
to lo hace en servicios sociales y el 35,7 por ciento en servicios
orientados hacia la producción, los dos subsectores de actividad
que han tenido mayor participación en el crecimiento del empleo
en las últimas décadas. Los servicios sociales están muy con-
centrados en las actividades sanitarias: médicos, odontólogos y en-
fermeros.

7. En los servicios dedicados a la distribución destacan, lógicamente,
los farmacéuticos.

8. Entre los profesionales dedicados a servicios relacionados con la
producción, la mayor parte son abogados y fiscales, ingenieros supe-
riores, otros profesionales del derecho e ingenieros técnicos.

9. Los profesionales del grupo de control dedicados a servicios a la
producción suponen el 32,7 por ciento del total del colectivo —cifra
muy importante por tratarse de un subsector clave en la economía
del país (con altas productividades).

10. Los que se dedican a servicios sociales son el 46,15 por ciento.
Este grupo también resulta crucial, ya que se trata de la provisión
de servicios dedicados a satisfacer necesidades básicas e impres-
cindibles (sanidad). A pesar de su importante crecimiento en los
últimos años, es previsible que se produzca un aumento del gasto
público —y privado— importante que suponga un avance adicio-
nal de estas actividades.
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