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Síntesis y previsiones 
 
En el cuarto trimestre hubo 20,08 millones de ocupados. Son 878.000 más que 
un año antes (+4,6%).  
 
La recuperación del empleo continuó de forma generalizada. En términos 
interanuales, creció el empleo para ambos sexos, para todos los grupos de edad 
y tanto para españoles como para inmigrantes. Por nivel de formación, solo se 
redujo ligeramente el número de ocupados con educación hasta primaria.  
 
Se incrementó el número de ocupados en la Industria, los Servicios, la 
Construcción y también en Agricultura y ganadería. Desagregando la 
información se encuentra que, de las 16 ramas de actividad, el empleo subió en 
13. Las excepciones fueron Comercio al por menor (-3,4%; es su tercera caída 
consecutiva), Finanzas y seguros (-5,3%) y Servicio doméstico (-2,5%). Los 
aumentos más marcados corresponden a Información y Comunicaciones 
(+17,6%) y Hostelería (21,7%).  
 
La subida del empleo, siempre en términos interanuales, benefició tanto a los 
autónomos (+1,7%) como a los asalariados (+5,1%), aunque en una medida 
mayor a los temporales (+7%) que a los indefinidos (+4,5%).  
 
El empleo aumentó en todas las autonomías, en especial en Canarias (+15,1%), 
Comunidad Valenciana (+8,1%), Extremadura (+6,5%) y Baleares (+6%). 
Solo se perdió empleo en Melilla (-2,6%).  
 
La reducción interanual del número de parados siguió siendo significativa. 
Lo hizo en 479.100 personas en la comparación interanual (-13,1%). Ahora están 
desocupadas 3,17 millones de personas. 
 
Bajó el paro en ambos sexos y entre los menores de 60 años, en especial entre 
las personas de 25 a 39 años (-21,4%). Entre las personas de 60 y más años de 
edad, el paro subió 21,4%. A nivel autonómico, el desempleo bajó en todas las 
comunidades excepto en Baleares (+0,3%). Cataluña (-21,1%) y Comunidad 
Valenciana (-19,4%) mostraron los mayores descensos.  
 
La tasa de paro fue de 13,6%, 2,3 puntos porcentuales menos que hace un año. 
La proporción de parados bajó en ambos sexos y para los menores de 60 años 
y subió para los mayores de esa edad. La tasa de paro juvenil bajó 9,4 puntos 
porcentuales, pero sigue siendo alta: 30,2%.  
 
Canarias (-5,1 p.p.) y Comunidad Valenciana (-3,7 p.p.), mostraron los 
mayores descensos en la tasa de paro. Canarias tiene la mayor tasa de paro 
(20,3%) y País Vasco la menor (8,7%). 
El empleo continuó avanzando a un ritmo sólido, pese a la mayor incertidumbre 
a raíz del conflicto en Ucrania y la mayor inflación. Los riesgos para la economía 
y el empleo siguen siendo elevados y sesgados a la baja, con los bancos 



 

 

centrales comenzando a desandar las políticas súper expansivas de los últimos 
años.  
 
El escenario central para el segundo trimestre de 2022 es la continuidad de la 
creación de empleo, aunque tendiendo a la moderación. La ocupación crecería 
3,2% interanual (629.200 ocupados más que un año antes), cosa que permitiría 
mantener el número de ocupados por encima de los 20 millones por cuarto 
trimestre consecutivo.  
 
La cantidad de parados se mantendría todavía por encima de los 3 millones, pero 
aun así alcanzando una caída interanual de 445.200 personas (-12,6%). El total 
de parados sería de 3,1 millones. La tasa de paro se situaría en 13,2%, 2 
puntos porcentuales por debajo que en el mismo trimestre de 2021. 
 
 

  



 

 

Empleo por sexo y edad 
 

En los últimos doce meses se crearon 878.000 empleos (+4,6%), con lo que se 
alcanzó la cifra de 20,08 millones de ocupados. Quitando el segundo trimestre 
de 2021, cuyos datos se comparaban con el trimestre del confinamiento 
domiciliario por la pandemia, los 878.000 puestos de trabajo creados en los 
últimos doce meses son el mayor incremento desde 2005 (aunque los datos de 
ese año también están distorsionados al alza por la regularización de cientos de 
miles de inmigrantes que estaban sin papeles).  
 
Las mujeres captaron el 53,7% de los nuevos empleos: ganaron 471.700 
puestos de trabajo (+5,3% interanual) mientras que ellos obtuvieron los 
406.300 restantes (+3,9%). Las mujeres trabajando equivalen al 46,3% del total 
de ocupados, cuatro décimas más que hace un año (ver Tabla 1 en Anexo).  
 
Ganaron puestos de trabajo todas las franjas de edad, en especial las de los 
menores de 25 años (+26% interanual) y los de 60 y más edad (+9%). Lo mismo 
ocurrió en ambos sexos.  
 
Entre los varones, los menores de 25 años ganaron 100.800 puestos de trabajo 
(+21,3%). En términos absolutos, sin embargo, la franja de 40 a 59 años se llevó 
la mayor parte, con 155.500 nuevos empleos (+2,6%).  
 
 

 
 

VARIACIÓN DEL EMPLEO POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
Variación interanual del 1º trimestre de 2022

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Por su parte, en el caso femenino, la franja de edad de mejor desempeño 
también fue la de menores de 25 años, cuya cantidad de ocupadas aumentó 
32,1% (118.600 nuevos empleos). También en este caso las personas de 40 a 
59 años se hicieron con el mayor número absoluto de nuevos puestos de trabajo: 
169.600 nuevas plazas (+3,4%). 
 
En ambos sexos, la franja de edad de 40 a 59 años concentra más de la mitad 
de las personas con empleo. Un 55,6% de todos los puestos de trabajo 
corresponden a personas de dicho rango de edad (8 décimas menos que hace 
un año).  
 

Empleo por nacionalidad y 
nivel educativo 

 
Mientras las personas con educación superior ganaron 365.300 empleos 
(+4,1% interanual), aquellas con no más que educación primaria completa 
perdieron 8.200 puestos de trabajo (-0,9%) (ver Tabla 2 en Anexo). Sin embargo, 
hubo una diferencia significativa dentro de ese nivel de formación: los españoles 
con educación hasta primaria perdieron 53.000 empleos (-10,4%) al tiempo que 
los inmigrantes de ese mismo nivel educativo ganaron 44.800 puestos de trabajo 
(+12%).  
 

 

EMPLEO POR NACIONALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO
Variación interanual del 1º trimestre de 2022

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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El colectivo de personas con educación secundaria (tanto completa como 
incompleta) es el que concentra la mayor cantidad de ocupados: el 49,3% del 
total, con 9,89 millones de personas (520.800 más que un año antes; +5,6%). 
 
Como ocurre cada vez que se recupera el empleo, el número de inmigrantes 
ocupados creció a un ritmo más veloz que el empleo entre españoles: 
10,8% y 3,4%, respectivamente. Más de un tercio de los nuevos empleos 
(321.100 en total) beneficiaron a extranjeros.  
 

Empleo por rama de actividad 
 
Si agrupamos los empleos en 16 ramas de actividad, veremos que en 13 hubo 
incrementos y en las 3 restantes, una pérdida de empleo. El mayor aumento en 
el empleo ocurrió en Hostelería, con un incremento interanual de 21,7% 
interanual (equivale a 267.200 nuevos puestos de trabajo). Sin embargo, los 1,5 
millones de ocupados en esa rama de actividad son prácticamente la misma 
cantidad de los que hubo en el primer trimestre de 2017. Le siguieron las ramas 
de Información y comunicaciones (+17,6%; 110.300 ocupados más) y 
Comercio al por mayor (+7,9%; 61.000 contrataciones netas) (ver Tabla 3 en 
Anexo).  
 

 

EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD
Variación interanual del 1º trimestre de 2022
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Las pérdidas de empleo correspondieron a Servicio doméstico (-2,5%, con la 
pérdida de 13.700 plazas), Comercio al por menor (-3,4%; 75.000 empleos 
menos, su tercera caída seguida) y Finanzas y seguros (-5,3%; reducción de 
25.500 puestos de trabajo).  
 
Las Manufacturas continúan siendo la rama con mayor número de ocupados, 
con 2,42 millones (+2,6% y 12,1% del total).  
 
Analizando las series históricas de ocupación en cada rama de actividad, se 
observa que hay tres que en el trimestre analizado alcanzaron sus máximos 
niveles de ocupación. Se trata de Información y comunicaciones (738.300 
ocupados), Actividades profesionales (1,12 millones de ocupados) y 
Educación (1,53 millones). En cambio, la Construcción (tiene ahora un 50,9% 
de ocupados menos que en su momento máximo) y el Servicio doméstico 
(27,6% menos; pierde empleo en 13 de los últimos 15 trimestres), son las que 
observan la mayor diferencia entre su nivel de empleo actual y el máximo 
histórico respectivo. 
 

Empleo por tipo de contrato 
y sector 

 
Un tercio de los empleos ganados en los últimos doce meses fueron de 
carácter temporal. Todos los empleos temporales corresponden al sector de los 
servicios, pues dicho grupo de asalariados se redujo, en la comparación 
interanual, en la Agricultura, la Industria y la Construcción. Esto cabe ser 
interpretado como un primer impacto de las últimas modificaciones a la 
legislación laboral, con las que se da un mayor protagonismo a los contratos 
“fijos-discontinuos”, que, pese a ser un contrato pensado para tareas 
estacionales (el asalariado no trabaja todo el año) se cuentan como parte de los 
empleados con contrato indefinido.  
 
Sin embargo, ahora hay 266.500 asalariados temporales más que un año antes, 
siendo este el tipo de empleo que más aumentó, con una subida de 7%. En el 
otro extremo, el empleo de los trabajadores no asalariados tuvo el crecimiento 
más suave (+1,7% interanual, equivalente a 53.700 plazas más). Por su parte, 
la cantidad de asalariados fijos aumentó 4,5% (557.700 nuevos puestos de 
trabajo) (ver Tabla 4 en Anexo).  
 
En los Servicios, un 45,1% de los nuevos empleos fue temporal. Mientras este 
grupo creció 11,3% interanual (318.800 empleos más), el número de asalariados 
fijos lo hizo un 4,1% (388.300 más).  
 
En los restantes tres sectores, hubo una caída en el empleo temporal que fue 
más que compensado por la incorporación de asalariados con contrato 
indefinido. Esto ocurrió en mayor medida en la Agricultura, donde al tiempo que 
se perdían 15.700 puestos temporales (-5,4%), se contrataron 37.800 personas 
de modo indefinido (+16,7%).  



 

 

En todo caso, la tasa de temporalidad se incrementó en 0,4 puntos 
porcentuales, hasta 24,2%. La proporción de temporales es muy distinta entre 
los distintos 
sectores, yendo desde un 15,8% en la Industria hasta un 50,8% en la 
Agricultura. La proporción de asalariados temporales solo aumentó en los 
Servicios.  

EMPLEO POR SECTOR Y TIPO DE CONTRATO
Variación interanual del 1º trimestre de 2022

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Empleo por tipo de jornada y 
ocupación 

 
Se creó empleo en las seis categorías ocupacionales. La de mayor crecimiento 
fue la de empleos de baja cualificación (287.500 ocupados más; +7,6% 
interanual), seguida por los empleos técnicos y profesionales (321.800 
ocupados más; +4,7%). Con la misma proporción, pero un menor número de 
puestos de trabajo se colocan los trabajadores de servicios (185.000 nuevos 
empleos; +4,7%). Los empleos cualificados de la industria, la construcción y 
la agricultura apenas ganaron 7.500 empleos (0,3%).  

 
Casi 8 de cada 10 nuevos empleos fueron de jornada completa. Este tipo de 
empleo aumentó 4,6% interanual (764.900 nuevos ocupados), frente a un 
incremento de 4,2% en que lo hicieron los empleos de jornada parcial (113.000 
empleos ganados netos) (ver Tabla 5 en Anexo).  
 
Dejando a un lado las ocupaciones militares, fueron los empleos de oficina los 
que mostraron la mayor reducción de la ocupación de jornada parcial: -3,4% 
(10.200 ocupados menos; es su tercera reducción interanual consecutiva). En 
donde más creció el empleo a tiempo parcial fue en las ocupaciones 
elementales (+8,5%; 64.300 nuevas plazas).  
 

EMPLEO POR TIPO DE OCUPACIÓN Y JORNADA
Variación interanual del 1º trimestre de 2022

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Los empleos de jornada completa de mayor crecimiento también fueron los de 
baja cualificación (+7,4% interanual), seguidos por los empleos de servicios 
(+5,5%).  
 
La proporción de ocupados a tiempo parcial varía mucho según el tipo de 
ocupación: desde 0,5% en el caso de las ocupaciones militares hasta 21,7% 
entre los trabajadores de servicios.  
 

 
Empleo por comunidad 

autónoma 
 
Por cuarto trimestre consecutivo, todas las autonomías presentaron un 
incremento en su respectivo número de ocupados, algo que no ocurría 
desde el primer trimestre de 2006.  
 
Los resultados más favorables se registraron en las comunidades de 
Canarias (+15,1%), Comunidad Valenciana (+8,1%) y Extremadura (+6,5% 
interanual) (ver Tabla 6 en Anexo). 
 
La ciudad autónoma de Melilla fue el único caso de pérdida de empleo (-2,6% 
interanual), mientras que Asturias fue la única autonomía en donde el número 
de ocupados creció menos de un 1% (+0,7%).  
Cataluña, con 3,45 millones de ocupados, permanece como la región con mayor 
número de trabajadores, seguida por Andalucía (con 3,21 millones) y la 
Comunidad de Madrid (con 3,16 millones).  

COMPOSICIÓN DEL EMPLEO POR OCUPACIÓN
Miles de personas y % del total; 1º trimestre de 2022

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Parados por sexo y edad 
 
La generalizada recuperación del empleo explica la significativa reducción del 
número total de parados, que bajó 13,1% interanual. Ahora hay en España 
479.100 parados menos que hace un año, con un total de 3,17 millones.  
 
El paro se redujo en la misma proporción en ambos sexos. Mientras el número 
de parados bajó 13,1% entre los varones (222.900 menos), también disminuyó 
13,1% entre las mujeres (256.200 paradas menos). Así, las mujeres sin empleo 
suponen ahora el 53,5% del total de personas en tal situación, lo mismo que 
hace un año (ver Tabla 7 en Anexo). 
 
El paro disminuyó en todas las franjas de edad, excepto entre las personas 
de 60 y más años, donde se incrementó 21,4% (41.800 parados más). El mayor 
descenso se registró entre las personas de 25 a 39 años, con una caída de 
21,4% (281.000 desocupados menos que un año antes), seguidas por el grupo 
de menores de 25 años (-16,7%, con 459.100 parados menos). 
 
Entre las mujeres, aquellas de 60 y más años sufrieron el mayor aumento del 
paro (32.700 más; +35,5% interanual). En cambio, las mujeres de 25 a 39 años 
de edad lograron una reducción significativa en la cantidad de paradas (-23,7%, 
que equivale a 167.400 menos). 
 

EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Variación interanual del 1º trimestre de 2022

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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También en el caso masculino la evolución menos favorable correspondió a las 
personas de 60 y más años de edad, con 9.100 nuevos parados (+8,8%). Todos 
los demás grupos de edad presentaron una disminución en el número de 
parados. La mayor caída se observó entre los varones de 25 a 39 años (113.600 
parados menos; -18,6%). 
 

Tasas de paro por sexo y 
edad 

 
La tasa de paro total se redujo 2,3 puntos porcentuales respecto del primer 
trimestre de 2021, hasta 13,6%. La misma bajó 2,7 p.p. en el caso de las 
mujeres, hasta 15,4%, en tanto que se redujo 2,0 p.p. en el de los varones, 
bajando hasta 12% (ver Tabla 8 en Anexo).  
 
La tasa de paro solo aumentó entre las personas de 60 y más años de edad. 
En este último caso, el incremento interanual de 1,1 p.p. elevó la tasa de 
desempleo hasta 12,1%. En cambio, para aquellos de menos de 25 años, la 
proporción de desocupados bajó 9,4 puntos porcentuales, hasta 30,2% (que, no 
obstante, continúa como la más elevada). La menor proporción de parados 
pertenece ahora al grupo de 40 a 59 años, con una tasa de paro de 11,5% 
(recorte interanual de 1,4 p.p.). 
 
Entre los varones, el mejor resultado fue para los menores de 25 años, cuya 
tasa de paro se redujo 7,9 p.p., hasta 30,3% (que, no obstante, es la mayor tasa 

VARIACIÓN DEL PARO POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
Variación interanual del 1º trimestre de 2022
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de paro de todas las franjas de edad). También ocurrió lo mismo con las 
mujeres, ya que la tasa de paro de la misma franja de edad bajó 11,1 p.p. hasta 
30,1%.  
 
La menor tasa de paro de ambos sexos y todas las franjas de edad es la de 
varones de 40 a 59 años, en donde el paro llega al 9,3% (1,3 p.p. menos que un 
año antes). 
 
Excepto entre los menores de 25 años, la proporción de desempleados 
masculina es más baja que la de mujeres. 
 

Parados por comunidad 
autónoma 

 
El número de parados bajó en 16 de las 17 comunidades autónomas. La 
única autonomía con un incremento fue Baleares (+0,3%). Las reducciones más 
marcadas del paro fueron las de Cataluña (-21,1%), Comunidad Valenciana (-
19,4%) y País Vasco (-18,4% en ambos casos) (ver Tabla 9 en Anexo).  
 
En cambio, las disminuciones más suaves del colectivo de parados 
correspondieron a Madrid (-0,9%) y La Rioja (-4,3%).  
 

TASA DE PARO POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
1º trimestre de 2022

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Andalucía (775.900 parados), Madrid (426.000 personas sin empleo) y 
Cataluña (394.200 desocupados), dan cuenta de poco más de la mitad de los 
desocupados de toda España.  
 

Tasas de paro por 
comunidad autónoma 

 
La tasa de desempleo se redujo en todas las autonomías, y subió en ambas 
ciudades autónomas.  
 
Los mayores descensos en la proporción de parados se alcanzaron en Canarias 
(-5,1 puntos porcentuales, hasta 20,3%), Comunidad Valenciana (-3,7 p.p., 
quedando en 12,8%) y Extremadura (-3,2 p.p., por lo que bajó hasta 19%).  
La mayor tasa de desocupación corresponde a Canarias (20,3%, recién 
señalada, que es la única que supera el 20%), seguida por las de Andalucía 
(19,4%) y Extremadura (19%). En la situación opuesta se sitúan País Vasco 
(8,7%, que es la única inferior al 10%), Aragón (10,1%) y Cataluña (10,2%). 

VARIACIÓN DEL PARO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Variación interanual del 1º trimestre de 2022

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Educación y formación 
 
Tal como hemos apuntado en otras ocasiones, la formación es, en el caso de 
quienes ya tienen un empleo, una herramienta clave para el desarrollo de una 
carrera profesional. Además, al favorecer la realización de tareas más 
especializadas, la formación estimula el incremento de la productividad y, 
consecuentemente, de la remuneración.  
 
En esta sección analizaremos la proporción de ocupados en España que se 
están formando. Lo haremos desde varios puntos de vista: sexo, tipo de 
ocupación y rama de actividad. Para ello, nos valdremos de los datos medios de 
2020. Para tener una aproximación a las tendencias de largo plazo, 
compararemos los datos de dicho año con los de 2011.  
 
“Formación”, en este caso, debe entenderse en un sentido amplio: incluye todas 
las actividades de aprendizaje (sea de ámbito formal, como universidades o 
centros de formación, o informales, como cursos online o con profesores 
particulares), que busquen mejorar el conocimiento y las habilidades dentro de 
un marco laboral, personal o social. Sin embargo, no exageradamente amplio: el 
concepto de “formación” aquí utilizado excluye, por caso, actividades de carácter 
cultural o deportivo. 
 

TASA DE PARO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
1º trimestre de 2022

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Datos para 2020 
 
En 2020, prácticamente 1 de cada 8 ocupados en España cursó estudios. 
Concretamente, de los 19,2 millones de ocupados que hubo aquel año, 2,3 
millones se formaron. Los datos desglosados por sexo muestran que las mujeres 
con empleo se capacitan en mayor proporción que los varones. En efecto, en 
2020, 1 de cada 7 mujeres ocupadas cursó estudios, mientras que ese fue 
el caso de 1 de cada 10 varones con empleo.  
 
Pese a que en 2020 hubo, de media, 1,65 millones menos mujeres ocupadas 
que varones, las personas de sexo femenino que se capacitaron sumaron 
170.100 más que los varones que hicieron lo propio. El mismo hecho visto desde 
otro punto de vista nos muestra que, mientas las mujeres fueron el 45,7% del 
total de ocupados, representaron el 53,7% de las personas que se 
formaron.  
 

Datos por tipo de ocupación 
 

La proporción de ocupados que cursa estudios varía ampliamente entre las 10 
categorías en las que la Organización Internacional del Trabajo clasifica todas 
las ocupaciones. En un extremo, las tareas Técnicas y profesionales, 
científicas e intelectuales (categoría en la que se incluye, entro otros, a 
ingenieros, médicos, abogados, economistas, profesores y periodistas), en las 
que un 22,1% de ocupados se capacitó durante 2020. En la punta contraria, solo 
un 3,1% de los empleados en ocupaciones Cualificadas del sector primario 
hizo lo propio.  

% DE OCUPADOS QUE CURSA ESTUDIOS: OCUPACIONES

Datos medios anuales para 2020

(1) Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Ministerio de Educación e INE
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Por su relativamente alta proporción de ocupados que se capacitan, cabe 
también mencionar las ocupaciones Técnicas y profesionales de apoyo (grupo 
en el que se integran programadores informáticos, agentes inmobiliarios, 
fisioterapeutas, logopedas, controladores aéreos y técnicos de todo tipo, entre 
otros), con un 15,9%, y las Actividades administrativas y empleos de oficina, 
con un 13,7% (aquí se clasifican, por ejemplo, los telefonistas, cajeros, 
encuestadores, empleados de banca y ocupados en todo tipo de tarea 
administrativa y de gestión). Aunque con un peso marginal tanto en el empleo 
como en el grupo de quienes se capacitan, también es elevada la proporción de 
estos últimos en las Ocupaciones militares (16,6%). 
 
En cambio, hay tres categorías ocupacionales en las que solo 1 de cada 20 
ocupados se capacitaron. Son los casos de las Ocupaciones elementales 
(5,5%, donde se incluyen el servicio doméstico, limpiadores, vigilantes, etc.), 
Operadores y montadores (5,3%; forman parte de esta categoría los 
conductores de autobuses y camiones, maquinistas de locomotoras y toda clase 
de montadores y operadores de maquinarias y equipos industriales y mineros) y 
de las ocupaciones Cualificadas de la industria y de la construcción (5%; 
aquí se agrupan, por ejemplo, electricistas, fontaneros, carpinteros, albañiles, 
sastres, joyeros, etc.). 
 
En 7 de las 10 categorías de ocupaciones, la proporción de mujeres 
ocupadas que cursa estudios es mayor que la de varones. La mayor 
diferencia absoluta se encuentra en las ocupaciones Técnicas y profesionales 
científicas e intelectuales, categoría en la que un 23,9% de las personas de 
sexo femenino se capacita, cifra que se compara con un 19,8% de varones que 
hacen lo mismo. También es importante la diferencia en favor de las mujeres en 
los casos de las Ocupaciones directivas, que alcanza a 3,9 puntos 
porcentuales (14% y 10,1%, respectivamente). 
 
El caso contrario es el de las Ocupaciones militares, en donde cursa estudios 
un 17,1% de los varones ocupados frente a un 11,2% de las mujeres. Las otras 
dos categorías en las que la proporción de hombres que se capacita supera a la 
de mujeres son las tareas Administrativas y empleos de oficina (14,5% y 
13,3%, respectivamente) y las Ocupaciones elementales (5,7% ellos frente a 
5,3% ellas). 
 
Estos datos sugieren que las diferencias de capacitación entre los distintos 
grupos de ocupados tienden a ampliarse. En efecto, las categorías 
ocupacionales que presuponen una mayor capacitación (como la de Técnicos y 
profesionales, científicos e intelectuales, y Técnicos y profesionales de apoyo) 
son las que muestran una proporción de ocupados que se forman mayor que la 
media. En cambio, categorías a las que se asocia una menor capacitación (como 
las Ocupaciones elementales), tienen un bajo porcentaje de ocupados que 
cursan estudios.  

 

 
 



 

 

Datos por rama de actividad 
 
Analizando los datos de los cuatro grandes sectores económicos (sector 
primario, industria, construcción y servicios), se hace evidente que la 
capacitación se concentra en los Servicios: si a este sector pertenece el 75% 
de los ocupados, su porción de los mismos que se capacitan llega al 86%.  
 
El 13,7% de las personas que trabajan en el sector de los Servicios cursa 
estudios. Eso lo convierte en el único de los cuatro grandes sectores con una 
proporción de ocupados que cursan estudios superior a la media, que, como se 
indicó más arriba, es de 12%. 
 
Desglosando los datos de los grandes sectores en sus respectivas ramas de 
actividad se encuentra una diversidad aún mayor que en el caso de las 
categorías ocupacionales. Hay dos ramas de actividad en las que casi 1 de cada 
4 ocupados cursan estudios. Son los casos de Educación (24,2%) y Finanzas 
y seguros (23%). En cambio, hay otras dos en las que menos de 1 de cada 20 
ocupados realizan tareas de formación: Agricultura y ganadería (3,3%) y 
Servicio doméstico (4,8%). 
 
Otras tres ramas destacan por niveles relativamente elevados de formación de 
sus ocupados, con cerca del 20%. Se trata de Sanidad y servicios sociales 
(19,3%), Arte y ocio (18,7%) e Información y comunicaciones (18,6%).  
 
Por el motivo opuesto merecen mencionarse la Construcción (5,1%), las 
Industrias extractivas (6,7%) y Transporte y almacenamiento (7,7%). 

 

Evolución entre 2011 y 2020 
 
La variación de la proporción de ocupados que se capacitan entre 2011 y 2020 
se mide en centésimas. Es decir que, prácticamente, no ha habido cambio 
alguno. Dentro de esa estabilidad se observa un muy ligero descenso en el caso 
masculino y un leve aumento en el caso de las mujeres.  
 
Entre los distintos tipos de ocupaciones, solo muestra un aumento reseñable la 
proporción de empleados en tareas Técnicas y profesionales de apoyo, que 
creció 9 décimas desde 2011, hasta el 15,9% antes indicado.  



 

 

 
Dejando a un lado las Ocupaciones militares, cuya proporción de ocupados 
que cursan estudios bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) durante el período 
considerado, sobresalen los descensos entre los trabajadores Cualificados del 
sector primario (caída de 1,9 p.p., hasta 3,1%) y, en menor medida, el de los 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (-1,2 p.p., quedando en 
el 22,1% ya señalado). 
 
En el caso de los cuatro grandes sectores económicos, hubo descensos de más 
de 1 p.p. tanto en el sector primario como en la Construcción, que fueron 
compensados con ligeros avances en el porcentaje de ocupados que cursan 
estudios de los Servicios y la Industria.  
 
Más diversa es la situación a nivel de las ramas de actividad. Por cómoda 
diferencia, el mayor incremento en la variable estudiada corresponde a Finanzas 
y seguros, con un aumento de 4 puntos porcentuales, con lo que llegó al 23% 
apuntado más arriba. El mayor recorte corresponde a Administraciones 
Públicas y defensa, donde la proporción de ocupados que se capacitan bajó 
2,5 p.p., hasta 14,5%. 
 
 
 
Véanse en el Anexo III tablas con más información.  

 

% DE OCUPADOS QUE CURSA ESTUDIOS: ACTIVIDADES

Datos medios anuales para 2020

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Ministerio de Educación e INE
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Entorno macroeconómico 
 
Si 2021 terminó siendo, en materia económica, algo decepcionante, con el PIB 
recuperando menos de la mitad de lo perdido durante el año anterior, el inicio de 
2022 no fue mejor. Las previsiones de crecimiento para este y los próximos 
años se van recortando de forma unánime. Así, la recuperación del nivel del 
PIB que había antes de la pandemia, que se esperaba para algún momento de 
la segunda mitad del año en curso, vuelve a postergarse, ahora hasta mediados 
de 2023. 
 
La extemporánea guerra en Ucrania tiene una parte importante de culpa en la 
revisión negativa de las perspectivas económicas. Entre otras cosas, de allí se 
deriva un nuevo salto en el precio de las materias primas, además de un 
súbito empeoramiento del clima de inversión: en pocas semanas se pasó de un 
moderado optimismo vinculado con los proyectos a financiarse con los fondos 
de recuperación de la Unión Europea, a una alta incertidumbre acerca de 
cuestiones centrales (disponibilidad de insumos, imprevisibilidad de márgenes 
comerciales por el aumento de costes e, incluso, dudas acerca del suministro de 
gas en gran parte de Europa). A todas estas preocupaciones de orden 
económico se añade la probabilidad de que un conflicto, de momento combatido 
con armamento convencional y limitado a un espacio determinado, se extienda. 
 
Sin embargo, el recorte de las previsiones de crecimiento económico no 
debe tomarse como la principal preocupación de la economía española. 
Aunque, como es evidente, es mucho mejor que el PIB crezca 6% a que lo haga 
un 4%, este último sigue siendo un ritmo de expansión suficiente para sostener 
la creación de empleo y mantener un funcionamiento de la economía 
razonablemente normal. Las preocupaciones esenciales son otras dos.  
 
La primera es que, al despertarse el monstruo de la inflación, los bancos 
centrales se están viendo obligados a anunciar el final de las políticas 
súperexansivas de los últimos años. Políticas que son, precisamente, la 
causa última de la renacida inflación. En efecto, la inflación es una consecuencia 
de la propia actuación de los bancos centrales. 
 
Una manifestación de esa política monetaria son los tipos de interés 
negativos. Si se entiende que los tipos de interés son la prima que debe recibir 
el consumidor por postergar su consumo, es claro que un interés negativo es 
contra natura: equivale a creer que el consumidor prefiere consumir mañana en 
lugar de hoy. Un sinsentido que contradice la “preferencia temporal” que forma 
parte de la naturaleza humana, que nos impulsa a preferir el consumo antes que 
después.  
 
En el caso del Banco Central Europeo, su programa de compra de bonos 
terminará en algún momento no precisado del verano, momento en que también 
podría decidirse la primera subida de tipos de interés desde abril de 2011. Esos 
anuncios bastaron para cambiar la situación de los tipos de interés de mercado. 
 



 

 

El Euribor a 12 meses, referencia para las hipotecas a tipo de interés 
variable, llevaba en terreno negativo desde 2016. Con el comienzo del año 
comenzó a subir, de modo tal que en algunos días abril superó, aunque apenas 
por centésimas, el 0%. Eso bastó para que los medios alertaran del 
encarecimiento de las hipotecas y del golpe a los bolsillos de las familias que 
significa que el Euribor pasara de -0,5% en enero a cerca del 0% en apenas dos 
meses. 

Que para las familias es un golpe, no cabe duda. No obstante, no puede 
perderse de vista el hecho de que, desde el nacimiento del euro, en enero de 
1999, hasta el final de 2015, este tipo de referencia promedió 2,5%. Incluso 
considerando todos los años con valores negativos, la media de los últimos 23 
años es de 1,8%. Se mire por donde se mire, pese al rápido repunte de las 
últimas semanas, el Euribor sigue en niveles bajísimos, por lo que cabe esperar 
que siga subiendo.  
 
Una manifestación menos visible de la política monetaria inflacionista seguida 
en los últimos años es el sobreendeudamiento. A nivel agregado, la deuda de 
las familias volvió a crecer, levemente, desde mediados de 2021, cosa que 
no había ocurrido en los doce años anteriores. Como proporción del PIB, 
ronda el 60% desde comienzos de 2018. Aunque no es un nivel alarmante, es 
seguro que incluye deudas que no debieron haberse contraído, pero que lo 
hicieron por el incentivo de los anormalmente bajos tipos de interés. De ahí que 
resulte inquietante que la proporción de préstamos a los hogares en 
situación dudosa sea de 3,9%, apenas dos décimas menos que un año antes. 
Si bien es una proporción claramente inferior al pico alcanzado en 2014 (7,1%), 
es mucho mayor, por ejemplo, que la registrada entre 2002 y 2007, cuando no 
alcanzaba al 1%. 
 
La deuda total de las familias es de poco más de 700.000 millones de euros, 
de los cuales casi tres cuartas partes son hipotecas. De ahí, teniendo en 
cuenta que una parte de los préstamos es a tipo de interés fijo, puede estimarse 

EURIBOR A 12 MESES
Promedios trimestrales hasta marzo de 2022 y dato de abril; en %

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Banco de España
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que cada punto porcentual de incremento del Euribor supondría alrededor de 
5.000 millones de euros anuales más de gasto para las familias. A su vez, eso 
equivale al 0,7% del consumo privado.  
 
La segunda preocupación es el impacto de los mayores tipos de interés 
sobre las cuentas públicas. Es que, además del Euribor, han subido también 
los rendimientos de los bonos (es decir, los tipos de interés implícitos en sus 
cotizaciones). En el caso del bono del Tesoro español a 10 años, su rendimiento 
encadena tres meses consecutivos por encima del 1%, cosa que no ocurría 
desde hace tres años. Su rendimiento medio en las tres primeras semanas 
de abril fue de 1,72%, el más alto en cinco años.  
 

Esto significa que las nuevas colocaciones de títulos de deuda para financiar el 
déficit fiscal y refinanciar los vencimientos, resultan más costosas. Considerando 
que la deuda pública española ya supera los 1,4 billones de euros (118% 
del PIB), cada punto porcentual de subida de tipos de interés conlleva un gasto 
adicional en el pago de intereses de más de 14.000 millones de euros por año. 
 
Este incipiente endurecimiento del contexto financiero encuentra a España con 
sus cuentas públicas en una situación delicada. En el trienio 2019-2021, el 
conjunto de Administraciones Públicas de nuestro país acumuló un déficit 
fiscal equivalente a más de 20 puntos porcentuales del PIB, el más alto de 
la Unión Europea junto con el de Rumanía (con la diferencia que en este último 
país la deuda pública equivale a un 49% del PIB). Pese a que la pérdida fiscal 
de 2021 fue menor de lo esperado, equivalió a 6,9% del PIB. Como referencia, 
baste apuntar que el desequilibrio medio de la UE fue de 4,7% y que nuestro 
vecino Portugal presentó un déficit fiscal de 2,8%. 
 

HOGARES: DEUDA TOTAL Y PRÉSTAMOS DUDOSOS
Datos trimestrales (*)

(*) Deuda: media móvil de 4 trimestres, en miles de millones de euros.

     Préstamos dudosos: media trimestral, en %.

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Banco de España e INE
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Las nuevas previsiones del Banco de España anticipan un desequilibrio fiscal de 
entre 65.000 y 70.000 millones de euros anuales hasta 2024 inclusive. Así, en 
este último año, la deuda pública española sería de más de 1,6 billones de 
euros. 
 
El contexto económico está cambiando. Todo apunta a que la normalización de 
los tipos de interés ya ha comenzado. Sus repercusiones sobre el consumo, 
la inversión y las cuentas públicas marcarán el futuro económico de España para 
los próximos años. 
 
Véase en el Anexo I una tabla que resume las principales variables de la 
economía española.   



 

 

Anexo estadístico 
Anexo I: Entorno Macroeconómico 

 

 
  

ECONOMÍA ESPAÑOLA EN SÍNTESIS

Unidad 2022

II III IV I II III IV I II III IV I (p)

Actividad económica
PIB 2010=100 112,3 110,2 113,8 102,6 88,2 100,6 103,7 98,0 103,9 104,1 109,4 104,4

Var. interanual % 2,0% 2,0% 1,6% -4,0% -21,5% -8,7% -8,8% -4,5% 17,8% 3,4% 5,5% 6,5% 

Consumo privado 2010=100 106,3 108,4 110,6 102,2 80,5 100,2 98,5 94,6 99,3 101,8 103,8 102,5

Var. interanual % 0,3% 1,3% 1,0% -6,3% -24,3% -7,6% -10,9% -7,5% 23,3% 1,6% 5,3% 8,4% 

Confianza consumidor (1) -4,0 -5,8 -10,5 -10,3 -27,9 -26,9 -26,3 -22,1 -11,1 -9,1 -10,8 -16,2 

Var. interanual absoluta -1,0 -2,1 -4,3 -5,6 -23,9 -21,1 -15,8 -11,8 16,8 17,8 15,5 5,9

Empleo, salarios y precios

Ocupados miles 19.805 19.874 19.967 19.681 18.607 19.177 19.344 19.207 19.672 20.031 20.185 20.085

Var. interanual % 2,4% 1,8% 2,1% 1,1% -6,0% -3,5% -3,1% -2,4% 5,7% 4,5% 4,3% 4,6% 

Tasa de paro % 14,0% 13,9% 13,8% 14,4% 15,3% 16,3% 16,1% 16,0% 15,3% 14,6% 13,3% 13,6%

Var. interanual absoluta -1,3% -0,6% -0,7% -0,3% 1,3% 2,3% 2,3% 1,6% -0,1% -1,7% -2,8% -2,3% 

Tasa de empleo (2) % 42,5% 42,6% 42,7% 42,0% 39,7% 40,8% 39,7% 39,3% 40,8% 42,0% 42,6% 42,4% 

Var. interanual absoluta 0,7% 0,4% 0,6% 0,2% -2,8% -1,7% -3,0% -2,8% 1,1% 1,2% 2,9% 3,1% 

Salario medio bruto €/mes 1.683 1.710 1.702 1.694 1.498 1.689 1.692 1.713 1.736 1.777 1.780 1.796

Var. interanual % 2,2% 2,4% 2,0% 0,9% -11,0% -1,2% -0,6% 1,1% 15,9% 5,2% 5,2% 4,9% 

Productividad laboral 2008=100 110,4 110,5 110,3 109,0 108,5 108,3 107,6 108,1 107,5 106,3 105,8 105,3

Var. interanual % -0,5% -0,3% -0,2% -1,3% -1,8% -2,0% -2,5% -0,9% -0,9% -1,8% -1,7% -2,5% 

Coste laboral unitario 2008=100 90,2 90,6 91,2 92,3 91,0 91,1 91,8 91,5 94,3 95,6 95,5 95,1

Var. interanual % 0,8% 1,1% 1,8% 2,8% 0,9% 0,5% 0,7% -0,9% 3,6% 4,9% 4,1% 3,9% 

IPC 2021=100 97,7 97,1 98,1 96,9 97,1 96,6 97,4 97,5 99,6 99,9 103,0 105,2

Var. interanual % 0,9% 0,3% 0,4% 0,6% -0,7% -0,5% -0,7% 0,6% 2,6% 3,4% 5,8% 7,9% 

Sector fiscal y exterior
Deuda Pública %  PIB 98,5% 97,5% 95,5% 99,2% 110,3% 114,1% 120,0% 125,2% 122,7% 121,7% 118,4% 119,4%

Var. interanual absoluta -0,1% -1,3% -2,0% 0,7% 11,9% 16,6% 24,4% 26,1% 12,4% 7,7% -1,5% -5,9% 

Bono Tesoro 10 años % ; rendim. 0,81 0,22 0,34 0,40 0,69 0,31 0,10 0,21 0,45 0,29 0,45 1,01

Var. interanual absoluta -0,52 -1,17 -1,19 -0,87 -0,12 0,09 -0,24 -0,20 -0,24 -0,02 0,35 0,81

Prma de riesgo p.b. (4) 97 77 72 84 116 83 71 67 73 74 75 90

Var. interanual absoluta 6 -32 -52 -36 19 6 -0 -17 -43 -9 4 23

C.Cte. Balance Pagos %  PIB (5) 1,9 1,9 2,1 2,2 1,6 1,0 0,8 0,7 0,9 1,1 0,9 0,6

Var. interanual absoluta -0,6 -0,2 0,2 0,5 -0,3 -0,9 -1,3 -1,5 -0,7 0,1 0,1 -0,1 

Petróleo Brent €/barril 60,8 55,6 56,6 45,8 28,5 36,5 37,3 50,3 56,9 61,9 69,7 86,3

Var. interanual % -2,8% -14,2% -4,1% -17,7% -53,2% -34,3% -34,1% 9,7% 99,9% 69,5% 86,9% 71,6% 

(p) Previsiones. Deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

1º trimestre de 2022: PIB, Consumo privado, productividad, coste laboral unitario, deuda pública y cuenta corriente del balance de pagos son previsiones.

(1) Diferencia entre respuestas positivas y negativas.

(2) Ocupados / Población total

(3) Puntos base; 100 p.b. = 1%

(4) Cuenta corriente del balance de pagos: acumulado móvil de cuatro trimestres.

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE, Banco de España, Min. de Economía, BCE y Comisión Europea.
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Anexo II: Encuesta de Población Activa 
 

  



 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
Anexo III: Educación y formación 

 

 
 
  



 

 

Glosario 
 
 
Población Económicamente Activa: es la población de 16 y más años que 
suministra mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o 
que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. 
Es decir, es la suma de los ocupados y los parados. 
 
Ocupados: todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana 
de referencia han tenido un trabajo por cuenta propia o ajena. Incluye a los 
asalariados de vacaciones, ausentes circunstanciales y a miembros de las 
fuerzas armadas. También comprende a los miembros de cooperativas y a 
trabajadores familiares no remunerados.  
 
ERTE: Expediente de regulación temporal de empleo, por el cual una persona 
sigue formalmente contratada por una empresa, aunque sin trabajar. Se utiliza 
para intentar compatibilizar la necesidad de las empresas de ajustar sus 
plantillas frente a problemas circunstanciales con el objetivo de preservar el 
empleo. 
 
No asalariados: empresarios, trabajadores independientes, miembros de 
cooperativas que trabajan en las mismas y trabajadores familiares no 
remunerados. No incluye a quienes realizan tareas de carácter benéfico o del 
hogar, ni a otras personas no remuneradas que ejercen actividades fuera del 
ámbito económico. 
 
Parados: todas aquellas personas de 16 o más años que estén sin trabajo, estén 
buscando activamente trabajo y, además, que estén disponibles para trabajar. 
Incluye a personas sin empleo que ya han encontrado un trabajo pero que aún 
no se han incorporado al mismo. 
 
Tasa de paro: es el número de parados dividido por la población 
económicamente activa.  
 
Tasa de temporalidad: es el número de asalariados con contrato temporal 
dividido el total de asalariados. 
 
Niveles educativos: a) hasta primaria: analfabetos y personas que hayan 
completado o no la educación primaria; b) secundaria: primera y/o segunda 
etapa de la educación secundaria, con orientación general o FP, aun cuando no 
se hayan completado; c) superior: estudios universitarios, completos o no, y de 
posgrado, aún si están incompletos. 
 
Variación interanual: comparación entre el dato de un trimestre (u otro período, 
por ejemplo, un mes) y el dato del mismo trimestre (o período) del año previo. 
Tiene la ventaja de no estar distorsionada por factores estacionales (cosa que sí 
ocurre cuando se compara un mes o trimestre con el período inmediato anterior, 
por ejemplo). 
 



 

 

¿Qué es el Adecco Group 
Institute? 

 

El Adecco Group Institute es el centro de estudios y divulgación del 

Grupo Adecco. Tiene como fin ser una entidad referente en la 

sociedad española en materia de investigación y difusión de 

conocimientos relacionados con 5 pilares como son el empleo y las 

relaciones laborales, la salud y la prevención, la diversidad y la 

inclusión, el futuro del trabajo y la tecnología, y el talento y la 

formación.  

El Adecco Group Institute nace con la vocación de convertirse en un 

espacio de referencia común gracias al análisis del mercado de 

trabajo, ofreciendo contenido de calidad sin olvidar uno de los 

aspectos más importantes de nuestro día a día: el real time content, 

contenido en tiempo real sobre empleo y mercado de trabajo, 

adaptándose así a los nuevos tiempos y su inmediatez. Todo ello, 

acompañado de la experiencia y el conocimiento de una empresa 

líder en el sector de los Recursos Humanos como es Adecco, 

presente en el mercado laboral español desde hace más de 35 

años.  

 

Si quieres más información sobre el Adecco Group Institute visita la 

página web: https://www.adeccoinstitute.es/  

  

https://www.adeccoinstitute.es/


 

 

Sobre el Grupo Adecco 
 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los 

recursos humanos. En Iberia en 2018 hemos facturado 1.127 

millones de euros. Llevamos 37 años en el mercado laboral 

español realizando una labor social diaria que nos ha situado 

como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y 

llevamos 6 años consecutivos en el top 6 de las mejores 

empresas para trabajar en España según Great Place to Work. 

Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos 

empleado a más de 132.000 personas en nuestro país; hemos 

contratado a más de 37.744 menores de 25 años, un 32% más 

que el pasado año. Hemos contratado a casi 20.000 personas 

mayores de 45 años y hemos formado a más de 58.000 

alumnos.   

A través de nuestra Fundación, en el año 2018 hemos 

orientado a 22.503 personas que se encontraban en situación 

de riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, 

mujeres víctimas de violencia de género y/o con 

responsabilidades familiares no compartidas, personas 

mayores de 45 años paradas de larga duración y otras 

personas en situación de exclusión social).  

 

 


