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Síntesis y previsiones 
 
Entre 2014 y 2019, el número de ocupados del 3º trimestre creció, de media, 
0,9% con relación al trimestre inmediatamente anterior. En 2022, esa misma 
variación intertrimestral fue un incremento de 0,4%. Eso basta para entender que 
los nuevos datos reflejan un debilitamiento del mercado de trabajo . Con todo, 
los 20,55 millones de ocupados  del tercer trimestre fueron 514.700 más que 
un año antes (+2,6%).  
 
En términos interanuales, creció el empleo para ambos sexos, para todos los 
grupos de edad y tanto para españoles como para inmigrantes . Sin embargo, 
ya se ven rastros de debilitamiento del empleo: cayó el empleo entre las 
mujeres de menos de 40 años y entre aquellos que cu entan con estudios 
hasta primaria . 
 
Se incrementó el número de ocupados en la Industria,  los Servicios  y la 
Construcción , pero no en Agricultura y ganadería. Desagregando la 
información se encuentra que, de las 16 ramas de actividad, el empleo subió en 
11. Las excepciones fueron Comercio al por menor  (-1%; es su quinta caída 
consecutiva), Finanzas y seguros  (-1,5%; tercera caída seguida), Agricultura 
y ganadería  (-4,3%; segundo retroceso consecutivo), Servicio doméstico  (-
4,8%; se reduce en 13 de los últimos 15 trimestres) y Actividades 
administrativas  (-5,5%). Los aumentos más marcados corresponden a 
Información y Comunicaciones (+10,5%) y Transporte  (+8,1%).  
 
Siempre en términos interanuales, creció el número de asalariados  (+2,9%) y, 
en menor medida, el de no asalariados  (+0,9%). Dentro de los asalariados, se 
deja sentir el impacto de la reciente reforma laboral y el consecuente auge de 
los contratos fijos-discontinuos: mientras los temporales  bajaron un 20,2%, los 
indefinidos  aumentaron 11%. Dentro de estos últimos, los fijos-discontinuos  
crecieron 56,9%, mientras que el resto de contratados de modo indefinido lo hizo 
9,7%. 
 
Cuatro autonomías mostraron una caída del empleo . Quitando el período de 
la pandemia, eso no ocurría desde 2017. El peor resultado fue el de Asturias  (-
2,2%). Los mejores fueron los de Canarias  (+7,9%) y Baleares  (+7,2%), 
reflejando la gran recuperación del turismo exterior.  
 
La reducción interanual del número de parados sigui ó siendo significativa. 
Lo hizo en 436.500 personas en la comparación interanual (-12,8%). Ahora están 
desocupadas 2,98 millones de personas . 
 
Bajó el paro en ambos sexos y entre los mayores de 25 años, en especial entre 
las personas de 60 y más años de edad (-18,3%). Entre las personas de menos 
de 25 años de edad, el paro subió 3%. A nivel autonómico, el desempleo bajó 
14 de las 17 comunidades autónomas. Canarias  (-25,7%) y Cantabria  (-21,4%) 
mostraron los mayores descensos.  



 

 

La tasa de paro fue de 12,7% , 1,9 puntos porcentuales menos que hace un año. 
La tasa de paro juvenil bajó apenas 0,1 puntos porcentuales y sigue siendo muy 
alta: 31%.  
 
Canarias (-6,2 p.p.) y Baleares  (-4,8 p.p.) mostraron los mayores descensos en 
la tasa de paro. Andalucía  tiene la mayor tasa de paro (19%) y Baleares  la 
menor (5,8%). 
 
El escenario central para el cuarto trimestre de 2022 es el de un debilitamiento 
adicional en la creación de empleo. La ocupación crecería 2,1% interanual 
(420.000 ocupados más que un año antes), cosa que permitiría alcanzar a 20,61 
millones de ocupados.  
 
La cantidad de parados se acercaría a los 3 millones, con una caída interanual 
de 126.200 personas (-4,1%). La tasa de paro se situaría en 12,6% , 0,7 puntos 
porcentuales por debajo que en el mismo trimestre de 2021. 
 
 

Empleo por sexo y edad 
 
En los últimos doce meses se crearon 514.700 empleos (+2,6%), con lo que se 
alcanzó la cifra de 20,55 millones de ocupados, el mayor número desde 
septiembre de 2008. Van cinco trimestres seguidos con más de 20 millones de 
ocupados, algo que no ocurría desde 2008.  
 
Sin embargo, los datos muestran un debilitamiento: el incremento mencionado 
es el menor en seis trimestres.  
 
Las mujeres captaron solo el 35,4% de los nuevos empleos: ganaron 182.200 
puestos de trabajo  (+2% interanual) mientras que ellos obtuvieron los 332.500 
restantes  (+3,1%). Las mujeres trabajando equivalen al 45,9% del total de 
ocupados, tres décimas menos que hace un año (ver Tabla 1 en Anexo).  
 
Ganaron puestos de trabajo todas las franjas de edad, en especial las de los 
mayores de 60 años (+9,1% interanual). Entre los varones , las personas de 60 
y más años de edad ganaron 87.100 puestos de trabajo (+9,6%). En términos 
absolutos, sin embargo, la franja de 40 a 59 años ganó un poco más, con 
101.300 nuevos empleos (+1,7%).  
 
Por su parte, en el caso femenino , cayó el empleo entre las menores de 40 años. 
En especial, ese fue el caso de la franja de edad de menores de 25 años, cuya 
cantidad de ocupadas bajó 2% (10.900 empleos perdidos). También en este 
caso las personas de 40 a 59 años se hicieron con el mayor número absoluto de 
nuevos puestos de trabajo: 143.200 nuevas plazas (+2,8%), aunque las mayores 
de 60 años lo hicieron proporcionalmente mejor: +8,4% (por la creación de 
63.000 nuevos empleos). 
 
En ambos sexos, la franja de edad de 40 a 59 años concentra más de la mitad 
de las personas con empleo . Un 55,1% de todos los puestos de trabajo 



 

 

corresponden a personas de dicho rango de edad (2 décimas menos que hace 
un año).  
 

 
 

Empleo por nacionalidad y 
nivel educativo 

 
El empleo aumentó en los dos niveles educativos más altos, pero bajó entre 
quienes cuentan con educación hasta primaria. La mayor ganancia de puestos 
de trabajo correspondió a las personas con educación superior, que ganaron 
398.600 empleos (+4,3%). En cambio, quienes cuentan con no más que la 
educación primaria , perdieron 6.500 puestos de trabajo (-0,7%) (ver Tabla 2 en 
Anexo). Sin embargo, hubo una diferencia significativa dentro de ese nivel de 
formación: los españoles con educación hasta primaria ganaron 2.800 empleos 
(+0,6%) al tiempo que los inmigrantes de ese mismo nivel educativo perdieron 
9.300 puestos de trabajo (-2,2%).  
 
El colectivo de personas con educación secundaria  (tanto completa como 
incompleta) es el que concentra la mayor cantidad de ocupados: el 49% del total, 
con 10,07 millones de personas (122.600 más que un año antes; +1,2%). 
El número de inmigrantes ocupados siguió creciendo a un ritmo más veloz 
que el de españoles trabajando : 8,5% y 1,4%, respectivamente. Más de la 
mitad de los nuevos empleos (274.500 en total; 53,3%) beneficiaron a 
extranjeros.  
  



 

 

 
 

Empleo por rama de 
actividad 

 
Si agrupamos los empleos en 16 ramas de actividad, veremos que en 11 hubo 
incrementos y en las cinco restantes, una pérdida de empleo. El mayor aumento 
en el empleo ocurrió en Información y comunicaciones , con un incremento 
interanual de 10,5% interanual (equivale a 72.300 nuevos puestos de trabajo). 
Las otras ramas con mayores aumentos fueron Transporte  (+8,1%; 81.700 
ocupados más) y Educación  (+6,5%; 87.200 contrataciones netas) (ver Tabla 3 
en Anexo).  
 
Las pérdidas de empleo correspondieron a Actividades administrativas (-5,5%, 
con 60.700 ocupados menos), Servicio doméstico  (-4,8%, con la pérdida de 
26.600 plazas), Agricultura y pesca  (-4,3%; 32.500 empleos menos), Finanzas 
y seguros  (-1,5%; reducción de 7.500 puestos de trabajo, su tercer descenso 
consecutivo) y Comercio al por menor  (-1%, 21.000 empleos perdidos; es su 
quinto descenso interanual consecutivo). El Servicio doméstico  ha perdido 
empleo en 13 de los últimos 15 trimestres, lo que estaría vinculado con el 
incremento del salario mínimo. Desde el cuarto trimestre de 2017, se perdieron 
111.000 empleos en esa rama de actividad, un 17,3% del total. En igual período, 
el salario mínimo creció 41,3%. 
 
Las Manufacturas  continúan siendo la rama con mayor número de ocupados, 
con 2,55 millones (+4,1% y 12,4% del total).  



 

 

Analizando las series históricas de ocupación en cada rama de actividad, se 
observa que hay cuatro que en el trimestre analizado alcanzaron sus máximos 
niveles de ocupación. Se trata de Información y comunicaciones  (761.800 
ocupados), Transporte y almacenamiento  (1,09 millones de ocupados), 
Actividades profesionales (1,13 millones) y Salud y servicios sociales  (1,92 
millones de ocupados). En cambio, la Construcción  (tiene ahora un 50,4% de 
ocupados menos que en su momento máximo) y el Servicio doméstico  (29,2% 
menos), 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 

 
Cuatro de cada diez empleos ganados en los últimos doce meses fueron 
de carácter fijo-discontinuo.  Esa es la consecuencia más visible de la última 
reforma laboral, que ha provocado el protagonismo de esa forma de contratación 
en detrimento de los contratos temporales. Aunque el número de asalariados con 
contrato fijo-discontinuo aumentó un 56,9% interanual, siguen siendo un grupo 
menor dentro del colectivo de asalariados: 3% del total, que equivale a 525.100 
personas .  
 



 

 

El número de asalariados temporales se redujo 20,2% (888.900 menos), hasta 
3,51 millones. Nótese que el incremento de los contratados de forma fija-
discontinua no compensa la reducción del número de asalariados temporales. 
Es decir que, una parte de estos últimos se ha convertido en indefinido no 
discontinuo. De hecho, su número creció 9,7% interanual (1,19 personas más), 
hasta 13,37 millones.  
 

 
 
De esta forma, la suma de asalariados temporales y fijos-discontinuos , que 
hace un año equivalía al 28% del total de asalariados, ahora redujo su 
importancia hasta 23,2%. 
 

 
 



 

 

El colectivo de no asalariados creció 0,9%, con 3,14 millones de personas (un 
aumento de 28.100 empleos). 
 
En los cuatro grandes sectores productivos se produce la caída de los 
trabajadores temporales y el aumento de los fijos debido al auge de los fijos-
discontinuos (aunque no se cuenta con información desagregada de los mismo 
al nivel de cada sector). 
 
Es destacable el incremento de los no asalariados en la Construcción , que 
ganan 20.600 empleos (+6,4%) (ver Tabla 4 en Anexo).   
 
La tasa de temporalidad  (proporción de asalariados temporales dentro del total 
de trabajadores en relación de dependencia) bajó en los cuatro grandes sectores 
como consecuencia del aumento de contratos fijos-discontinuos. En especial, tal 
fue el caso de la Construcción , donde esta variable pasó de 35,7% a 22,9%.  
 

Empleo por tipo de jornada y 
ocupación 

 
Se creó empleo en todas las categorías ocupacionales. La de mayor crecimiento 
fue la de empleos Técnicos y profesionales  (304.800 ocupados más; +4,4% 
interanual), seguida por los empleos de Servicios  (114.800 ocupados más; 
+2,7%).  
 
Todos los nuevos empleos fueron de jornada completa . Este tipo de empleo 
aumentó 3,4% interanual (589.800 nuevos ocupados), frente a un descenso de 
2,8% en que lo hicieron los empleos de jornada parcial  (75.100 empleos 
perdidos) (ver Tabla 5 en Anexo).  
 

 



 

 

Dejando a un lado las ocupaciones militares, fueron los empleos cualificados 
de la industria, la construcción y la agricultura  los que mostraron la mayor 
reducción de la ocupación de jornada parcial: -13,4% (17.200 ocupados menos). 
El único tipo de ocupaciones en donde creció el empleo a tiempo parcial fue en 
los empleos de Servicios  (+1,7%; 14.500 nuevas plazas).  
 
Los empleos de jornada completa de mayor crecimiento fueron los 
correspondientes a ocupaciones técnicas y profesionales  (+4,8% interanual), 
seguidos por los empleos de oficina  (+3,1%).  
 
La proporción de ocupados a tiempo parcial varía mucho según el tipo de 
ocupación: desde 0,6% en el caso de las ocupaciones militares  hasta 19,9% 
entre los trabajadores de servicios .  
 

Empleo por comunidad 
autónoma 

 
Si se dejan de lado los peores trimestres de la pandemia, por primera vez desde 
2017 cae el empleo en cuatro autonomías: Asturias (-2,2%), Murcia  (-1,8%), 
Aragón  (-0,9%) y Cantabria  (-0,4%).  
 
Los resultados más favorables se registraron en las  comunidades de 
Canarias (+7,9%), Baleares  (+7,2%) y Comunidad Valenciana (+5,2% 
interanual) (ver Tabla 6 en Anexo). 
 

 
 



 

 

Cataluña , con 3,56 millones de ocupados, permanece como la región con mayor 
número de trabajadores, seguida por Andalucía  (con 3,28 millones) y la 
Comunidad de Madrid  (con 3,17 millones).  
 

Parados por sexo y edad 
 
La creación de empleo permitió dar un puesto de trabajo a las 78.200 personas 
que comenzaron a buscar empleo (aumento de la población activa) y, además, 
a 436.500 personas que estaban paradas. Así, el colectivo de parados cayó 
12,8% hasta 2,98 millones . Ya van dos trimestres seguidos con menos de 3 
millones de personas sin empleo, lo que no ocurría desde 2008. 
 
El paro se redujo más entre los varones que entre las mujeres. Mientras el 
número de parados bajó 16,8% entre ellos (270.700 menos), disminuyó 9,2% 
entre las mujeres  (165.800 paradas menos). Así, las mujeres sin empleo 
suponen ahora el 55,1% del total de personas en tal situación, 2,1 puntos 
porcentuales más que hace un año (ver Tabla 7 en Anexo).  
 

 
 
El paro disminuyó en todas las franjas de edad, exc epto entre los menos 
de 25 años , donde se incrementó 3% (15.900 parados más). El mayor descenso 
se registró entre las personas de 60 años y más edad, con una caída de 18,3% 
(47.100 desocupados menos que un año antes), seguidas por el grupo de 25 a 
39 años (-16,1%, con 181.500 parados menos). 
 



 

 

Entre las mujeres , aquellas de entre 40 y 59 años tuvieron el mayor descenso 
del paro (124.600 más; -14,4% interanual). En cambio, las mujeres menores de 
25 años de edad fueron el único grupo de edad que sufrió un incremento del paro 
(+8,2%, que equivale a 20.000 paradas más). 
 
En el caso masculino  todos los demás grupos de edad presentaron una 
disminución en el número de parados. La evolución menos favorable 
correspondió a las personas de menos de 25 años de edad, con 4.100 parados 
menos (-1,5%). La mayor caída se observó entre los varones de 60 años y más 
(33.000 parados menos; -25,1%). 
 

Tasas de paro por sexo y 
edad 

 
La tasa de paro total se redujo 1,9 puntos porcentual es respecto del tercer 
trimestre de 2021, hasta 12,7% . La misma bajó 1,5 p.p. en el caso de las 
mujeres , hasta 14,8%, en tanto que se redujo 2,2 p.p. en el de los varones, 
bajando hasta 10,7% (ver Tabla 8 en Anexo).  
 
Para aquellos de menos de 25 años,  la proporción de desocupados bajó apenas 
0,1 puntos porcentuales, hasta 31% (que, no obstante, continúa como la más 
elevada). La menor proporción de parados pertenece al grupo de 40 a 59 años, 
con una tasa de paro de 10,2% (recorte interanual de 1,8 p.p.). 
 
Entre los varones , el mejor resultado fue para los mayores de 60 años, cuya 
tasa de paro se redujo 3,6 p.p., hasta 9%. Ocurrió lo mismo con las mujeres , ya 
que la tasa de paro de la misma franja de edad bajó 2,3 p.p. hasta 12%.  
 
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 8,1% (1,5 p.p. menos que un 
año antes). 
 
En todas las franjas de edad, la proporción de desempleados masculina es 
más baja que la de mujeres . 
 

Parados por comunidad 
autónoma 

 
El número de parados bajó en 14 de las 17 comunidad es autónomas . Las 
reducciones más marcadas del paro fueron las de Baleares  (-44,2%), La Rioja  
(-34,9%) y Canarias  (-26%) (ver Tabla 9 en Anexo).  
 
En cambio, las regiones en donde el colectivo de parados se incrementó fueron 
Galicia  (+6,4%), Aragón  (+2,6%) y Asturias  (+2,2%).  
 



 

 

Andalucía  (768.300 parados), Madrid  (404.600 desocupados) y Cataluña  
(365.200 personas sin empleo), dan cuenta de poco más de la mitad de los 
desocupados de toda España .  
 

 
 

Tasas de paro por 
comunidad autónoma 

 
Coherentemente con lo recién señalado, la tasa de desempleo se redujo en 
14 de las 17 autonomías;  también subió en Ceuta .  
 
Los mayores descensos en la proporción de parados se alcanzaron en Canarias  
(-6,2 puntos porcentuales, hasta 17,7%), Baleares  (-4,8 p.p., quedando en 5,8%) 
y La Rioja  (-4,1 p.p., por lo que bajó hasta 8,1%).  
 
Quitando Ceuta  (30,8%) y Melilla  (18,1%), las mayores tasas de desocupación 
corresponden a Andalucía  (19%), Canarias  (17,7%, como acaba de señalarse) 
y Extremadura  (15,8%). En la situación opuesta se sitúan Baleares (5,8%), La 
Rioja  (8,1%, ambas recién indicadas) y País Vasco  (8,3%).  
 
 
 



 

 

Educación y formación 
 
La proporción de la población adulta que cursa algú n tipo de estudio  es 
una primera aproximación al grado de importancia de la formación continua en 
un país o región. En efecto, si el análisis se realizara solo con la población juvenil, 
es evidente que se alcanzarían proporciones elevadas. Sin embargo, efectuar el 
análisis en la población de 25 años de edad o más es mucho más relevante a 
este respecto.  
 
Los datos disponibles consideran todo tipo de curso , más allá de que se 
trate de estudios reglados o no.  Es decir que se incluyen desde cursos de 
idiomas hasta doctorados y maestrías, pasando por cursos de arte y sobre 
cualquier otro campo del saber. Por lo tanto, se incluyen tanto estudios 
vinculados con la actividad laboral como otros que solo responden a una 
inquietud cultural. No obstante su amplitud, los datos son de interés porque, 
como mínimo, sugieren la mayor o menor predisposición al estudio y la 
capacitación . Además, es claro que una persona más formada, cualquiera sea 
el campo de estudio en que lo haga, resulta intelectualmente más rica, de lo que 
pueden derivarse, por caso, una mayor empleabilidad y mayores destrezas para 
la resolución de problemas, entre otras ventajas. 
 
En lo que sigue, sobre la base de datos medios de 2021 , comparamos la 
proporción de la población adulta que se está formando en España con la del 
resto de países de la Unión Europea. Luego, tras repasar los mismos datos a 
nivel de las comunidades autónomas, nos centramos en el colectivo de 
ocupados, en el cual desglosamos los datos según los diferentes tipos de 
ocupaciones y ramas de actividad.  
 
 
 

España en el contexto 
europeo 

 
La proporción de personas de 25 a 64 años que cursa estudios es muy diversa 
dentro de la Unión Europea. En un extremo se destacan Suecia  (34,7%) y 
Finlandia  (30,5%), que son los únicos que presentan un porcentaje superior al 
30%. En la otra punta, Grecia  (3,5%) y Bulgaria  (1,8%), son los únicos países 
comunitarios en donde esta proporción es inferior al 4%. 
 
España se encuentra en una situación buena, con un 14,4%, cifra que está 
cómodamente por encima de la media de los 27, que es de 10,8%. Si bien la 
desventaja con relación a los países escandinavos y a Holanda  es amplia (todos 
superan el 20% de adultos formándose), nuestro país tiene una ventaja 
dilatada  respecto de, por ejemplo, Bélgica  (10,2%), Italia  (9,9%), Alemania  
(7,7%) y casi todos los países del Este.  
 



 

 

 
 
Los datos españoles resultan aún mejores si tenemos en cuenta su evolución 
reciente: es el sexto país de la UE que más incrementó su pro porción de 
adultos que cursan estudios en el último lustro . Un total de 5 puntos 
porcentuales desde 2016, que se compara con un incremento de la media 
comunitaria de solo 0,5 p.p. Por eso, si en aquel año España estaba por debajo 
de la media y tenía diez países por delante, ahora supera el promedio 
comunitario y el número de países por delante se ha reducido a ocho. 
 
 
 

Situación de las 
comunidades autónomas 

 
El porcentaje de personas de 25 a 64 años que cursa algún tipo de estudio es 
relativamente homogéneo entre las distintas comunidades autónomas: entre el 
mayor y el menor porcentaje hay una diferencia de 5 puntos porcentuales. 
 
La Comunidad Valenciana  (17,3%), el País Vasco  (16,9%) y Cantabria  
(16,2%), encabezan las posiciones. Andalucía , Extremadura  (ambas con 
12,7%) y Castilla-La Mancha  son las únicas regiones españolas con menos de 
un 13% de adultos que se forman. Es decir que los resultados de ambos 
extremos no se alejan en más de 3 p.p. de la media nacional , que es de 
14,4%, como ya se indicó.  



 

 

 

 
 
Todas las autonomías presentaron en 2021 un mayor porcentaje de personas 
de 25 a 64 años que cursan algún tipo de estudio que en 2016. En dicho año, 
ninguna comunidad presentaba una proporción superio r al 12%  y apenas 
tres tenían una por encima del 11% (Navarra, País Vasco y Aragón). Cinco años 
más tarde, como vimos en el párrafo anterior, no hay ninguna comunidad 
autónoma con menos del 12% de adultos capacitándose . La mejoría es 
clara.  
 

España: personas que se 
capacitan por situación de 

actividad 
 
La población de entre 25 y 64 años es en España de 26,4 millones de 
personas . Tres cuartas partes de las mismas están ocupadas, mientras que el 
resto se completa con 2,9 millones de parados y 3,7 millones de personas 
inactivas.  
 
De esa franja de edad, son 3,8 millones los que cursan estudios . Los 
ocupados tienen una importancia aún mayor dentro de este grupo de personas, 



 

 

ya que son 3,2 millones las personas que trabajan y cursan algún estudio. Las 
demás personas de 25 a 64 años que se capacitan están paradas (475.500 
personas) o inactivas (137.600 individuos). En otras palabras, el grupo de 
personas de este rango de edad que cursa estudios se compone por un 83,8% 
de ocupados , un 12,6% de parados y un 3,6% de inactivos. 
 
Según hemos visto más arriba, quienes cursan estudios en España son un 
14,4% del total de la población de 25 a 64 años. Si nos restringimos a los 
ocupados, vemos que un 16% de ellos cursa estudios. En el caso de los parados, 
la proporción es ligeramente mayor: 16,5%. Es decir que, entre las personas 
activas  (sean ocupadas o paradas), cerca de 1 de cada 6 se está capacitando . 
En cambio, ese es el caso de solo 1 de cada 27 inactivos (siempre dentro del 
rango de edad de 25 a 64 años). 
 
En lo que sigue nos centraremos en el grupo de ocupados que cursan estudios, 
desglosándolos según el tipo de ocupación que realizan y la rama de actividad 
en la que se desempeñan. 
 
 
 

Ocupados que estudian por 
tipo de ocupación 

 
Uno de cada tres ocupados que cursa estudios trabaja en alguna de las 
ocupaciones agrupadas en la categoría Técnicos y profesionales científicos 
e intelectuales  (por ejemplo, aquí se incluyen abogados, médicos, economistas, 
ingenieros, etc.). Son poco más de un millón de personas, que equivale al 27,9% 
de todos los que trabajan en dicha categoría.  
 
Por cantidad de personas, la siguiente categoría en importancia es la de los 
trabajadores de Comercio y servicios , ya que 632.700 de ellos se están 
formando. Del total de ocupados en ese tipo de ocupaciones, un 15,3% asiste a 
cursos.  
 
Aunque con un número de personas inferior, hay dos categorías ocupacionales 
que tienen una mayor proporción de trabajadores capacitándose. Una es la de 
Técnicos y profesionales de apoyo  (grupo integrado, entre otros, por 
anestesistas, radiólogos, programadores informáticos, pilotos de avión y agentes 
de viajes), con 468.900 personas cursando estudios. Esa cifra supone el 20,5% 
del total de ocupados en esa categoría. 
 
La otra es la de los Empleos administrativos  (bloque que comprende a 
empleados contables, bancarios y de oficina, pero también a encuestadores, 
bibliotecarios, telefonistas y otros), con 382.900 ocupados estudiando, lo que 
equivale al 18,5% de las personas con ese tipo de empleo.  
 
En dos de las diez categorías ocupacionales, la proporción de ocupados que se 
capacita es inferior al 7%. Un caso es el de los Operadores y montadores de 



 

 

maquinaria  (aquí se incluyen, entre otros, a maquinistas, taxistas, conductores 
de autobuses y camiones, y todo tipo de operadores de maquinarias). Son 
102.800 ocupados que se capacitan, que suponen solo el 6,8% de los 
trabajadores de esa categoría. El otro caso es el de los trabajadores 
Cualificados del sector primario  (rama que comprende a cazadores, 
pescadores, trabajadores de huertas, de ganadería y similares), con 17.800 
personas cursando estudios, que equivalen a solo el 4% de los ocupados de esta 
clase.   
 

 
 
Más allá de la proporción de personas que se capacitan que muestra cada tipo 
de ocupación, es muy relevante el hecho de que en todas ellas esa proporción 
ha crecido cuando se la compara con la registrada e n 2016. 
 
 
 

Ocupados que estudian por 
rama de actividad 

 
La proporción de ocupados que cursa estudios de cada una de las 20 ramas de 
actividad analizadas, muestra una disparidad aún más amplia.  
 
 
De una parte, hay tres ramas de actividad en las que más de 1 de cada  4 
ocupados se están capacitando . La primera es la rama de Educación , con 
427.700 ocupados cursando estudios, que equivalen al 29,7% de los 
trabajadores de esa actividad. Le sigue la rama de Finanzas y seguros , donde 



 

 

el 27,5% de los ocupados asiste a cursos de formación; son un total de 134.100 
los trabajadores de esta actividad que asisten a cursos. El tercer lugar 
corresponde a Sanidad y servicios sociales , que tiene el mayor número 
absoluta de ocupados cursando estudios, con 494.700 personas. Las mismas 
equivalen al 26,5% de los trabajadores de esa actividad. 
 

 
 
En la otra punta, hay cuatro actividades con un porcentaje de ocupados qu e 
cursan estudios que es menos de la mitad que la med ia general . Se trata, 
en primer lugar, de Agricultura y ganadería , con solo 4,9% de sus ocupados 
capacitándose, que suman 39.600 personas. Entre los ocupados de la 
Construcción , son 89.000 personas las que se están formando; eso equivale al 
6,9% de los trabajadores del sector.  
 
Las otras dos ramas de actividad con menor proporción de ocupados cursando 
estudios son el Servicio doméstico  (39.300 personas, 7,1% de los que trabajan 
en esa actividad) y las Industrias extractivas  (2.500 ocupados, 7,9% del total). 
 
También es relevante destacar el hecho de que, en todas las ramas de 
actividad, la proporción de ocupados que cursan est udios se ha 
incrementado respecto de 2016 . 
 



 

 

Véanse en el Anexo III tablas con más información.  
 

Entorno macroeconómico 
 
El segundo semestre de 2022 es una etapa de transición desde una 
economía en rápida recuperación hacia otra estancad a.  
 
Las medidas para enfrentar la pandemia provocaron cinco trimestres seguidos 
de contracción del PIB, que fueron los que van desde el primero de 2020 hasta 
el primero de 2021 inclusive. La caída interanual media del PIB en ese período 
fue de 11,7%.  A esa etapa de hundimiento de la actividad económica le siguieron 
otros cinco trimestres de fuerte recuperación, desde el segundo de 2021 hasta 
el mismo período del año en curso. El incremento interanual promedio de esta 
etapa alcanzó a 8,4%.  La magnitud de ambos porcentajes nos revela un dato 
relevante: pese a que la recuperación tuvo un ritmo brioso, no alcanzó para 
recuperar lo perdido. El PIB del segundo trimestre de 2022 resultó 1,9% 
inferior al del mismo período de 2019. 

 
 
La recuperación se produjo por la acción simultánea de una serie de elementos 
que tienen una característica común: son todos de naturaleza insostenible .  
 
El primero es la política monetaria ultraexpansiva del Banco Central 
Europeo . Al mismo tiempo que mantenía su tipo de interés de referencia en 0%, 
el BCE triplicó el tamaño de su balance, que pasó de € 2,95 a € 8,8 billones. Una 
política inflacionista temeraria por la cual se emitió moneda a un ritmo medio 
de casi € 1 billón anual . La explosión inflacionaria habla por sí sola del error de 
las autoridades monetarias y del carácter insostenible de ese curso de acción. 
Curso de acción que ya está en proceso de rápida, aunque tardía, reversión. 
 

VARIACIONES INTERANUALES DEL PIB
Variaciones del íÍndice de volumen

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Otro elemento ha venido siendo el aumento del gasto público no financiero , 
que pasó del equivalente al 40% del PIB en 2019 al 48% en 2022. El incremento 
del gasto público es tan grande que más que compensa el efecto contractivo de 
la mayor presión tributaria, que en 2022 está registrando un máximo histórico del 
44% (era 39% en 2019). La suspensión “temporal” de las reglas fiscales 
europeas es lo que ha permitido este desborde del g asto público pese a 
que las cuentas públicas ya estaban en mal estado  (solo dos datos: desde 
2008, el gobierno español paga los intereses de la deuda pública emitiendo más 
deuda; en 2019 la deuda pública equivalía al 98% del PIB, mientras que ahora 
ronda el 114%). Es evidente que esta forma de impulsar la actividad económica 
tampoco es sostenible. 
 
Esos dos elementos, que mientras en el corto plazo impulsaban la actividad iban 
agravando los problemas estructurales de la economí a española , fueron 
acompañados por la recuperación del turismo exterior, la salida de situación de 
ERTE de cientos de miles de personas desde 2021 y una pequeña aportación 
positiva de los fondos europeos  en el marco del Plan de Recuperación.  
 
La importancia del turismo exterior no pude ser sub estimada . En los doce 
meses que terminaron en junio de 2021, su aportación favorable neta (es decir, 
el gasto de los turistas extranjeros en España descontando el gasto de los 
españoles en el exterior) equivalió a 0,5% del PIB. Un año después, ese ingreso 
neto aumentó hasta el 3% del PIB. En términos de euros, eso significa que la 
economía tuvo un ingreso neto extra de más de € 32.000 millones. 
 
Un asalariado en ERTE sufre una reducción de sus in gresos . El caso general 
es que pase a cobrar el 70% de la “base reguladora”. Es decir que, en términos 
gruesos, quien pasa a situación de ERTE sufre un recorte del 30% en sus 
ingresos. Al normalizar su situación, ocurre lo contrario: los ingresos del 
trabajador aumentan. Por eso, para la gente que estuvo en ERTE en algún 
momento de 2021 y salió del mismo en 2022, es como si le hubieran aumentado 
el salario. Cuando este es el caso de muchos asalariados, el impacto en la 
economía es indudable. Y ese ha sido el caso: en el segundo trimestre de 2021, 
eran 543.000 los asalariados en ERTE; un año después, apenas 27.300.  
 
La transición desde una situación de fuerte recuperación hacia otra de 
estancamiento ocurre porque, al mismo tiempo que estos elementos que 
impulsaron el crecimiento van dejando de actuar, la economía sufre un aumento 
de precios que reduce los márgenes empresariales, q uita poder de compra 
a las familias y transfiere más recursos al gobiern o.  
 
En el mismo sentido, los tipos de interés ya han comenzado a subir . Eso 
reducirá la demanda de créditos y, paulatinamente, se irá traduciendo en 
mayores pagos de hipotecas. Ambas cosas supondrán una reducción de la 
capacidad de compra de los hogares adicional a la que ya está provocando la 
inflación. 
 
Es evidente que tanto el turismo exterior como los ERTEs ya están dejando de 
impulsar el crecimiento: las cosas solo pueden normalizarse una vez. 
 



 

 

Es decir que, de todos los elementos que impulsaron la actividad económica en 
los últimos trimestres, el único que seguiría en pie en el futuro próximo e s el 
gasto público , aunque sea al precio de “pan para hoy y hambre para mañana”. 
Con optimismo, podríamos añadir algún auxilio menor por parte de los fondos 
europeos de recuperación. 
 
Lógicamente, la desaparición de esas fuerzas impulsoras de la economía no es 
súbita, sino más o menos gradual. De ahí la etapa de transición en la que 
transcurre el segundo semestre del año.  
 
El crecimiento del PIB pasado y previsto es la mejo r medida del cambio en 
el contexto económico.  En la primera mitad de 2022, el PIB creció 6,7% con 
relación al mismo período del año previo. En la segunda mitad, ese crecimiento 
interanual se moderaría hasta poco más del 2%. Luego, en el primer semestre 
del año próximo, el ritmo de expansión interanual del PIB sería inferior al 1%. En 
resumen, el 2022, que acabaría con un incremento del PIB sup erior al 4%, 
sería seguido de un crecimiento de solo algunas déc imas en 2023. 

 
 
Cuando el crecimiento de la economía es tan lento, lo primero que se resiente 
es la creación de empleo. Por lo tanto, el número promedio de ocupados de 2023 
solo podría crecer unas pocas décimas; la tasa de paro rondaría niveles 
similares a los actuales.  
 
Además, el crecimiento lento no permite disimular el peso del desequilibrio fiscal 
ni el de la deuda pública cuando se los compara con el PIB. Por eso, no se 
puede descartar que ambas magnitudes crezcan en 202 3 en relación con el 
PIB. 
 

PIB TRIMESTRAL
Índice de volumen base 2015 = 100

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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La inflación  será más baja en 2023, pero continuará siendo elevada (el propio 
Banco Central Europeo prevé que su objetivo del 2% no se alcance ni siquiera 
en 2024). Los salarios seguirán perdiendo poder adquisitivo.  
 
No se puede terminar esta síntesis de previsiones económicas sin admitir una 
verdad amarga: lo descrito anteriormente es el mejor escenario que  
razonablemente cabe esperar  con los datos disponibles a la fecha. En otras 
palabras, los principales riesgos de estas previsiones son negativos: la guerra 
en Ucrania  podría no solo continuar, sino ampliarse; el suministro de gas y de 
energía  en Europa podría sufrir interrupciones y racionamiento; la subida de los 
tipos de interés podría aumentar la morosidad  y derivar en problemas de 
solvencia en el sistema bancario; en algún momento podría acabarse la 
“paciencia” del mercado financiero  con España, al constatar que nunca llega 
el momento de enderezar las cuentas públicas (y los cambios de humor del 
mercado pueden ser bruscos, como muestra la reciente experiencia británica); 
la inflación  podría ser más persistente de lo previsto y obligar al BCE a subir los 
tipos de interés más allá de lo previsto. Ninguna de esas posibilidades está 
incorporada en las mencionadas proyecciones. De concretarse, los resultados 
serían peores. 
 
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 2019
IV I II III IV I II III IV I II III (p)

Actividad económica
PIB 2010=100 113,6 102,2 87,5 99,9 102,9 97,3 103,2 104,1 109,7 103,9 110,1 107,9

Var. interanual % 1,5% -4,3% -22,0% -9,2% -9,5% -4,8% 17,9% 4,2% 6,6% 6,8% 6,7% 3,7% 
Consumo privado 2010=100 110,6 102,0 80,4 100,0 98,3 95,1 100,2 103,2 105,2 104,0 104,6 104,9

Var. interanual % 1,0% -6,5% -24,4% -7,9% -11,1% -6,8% 24,6% 3,3% 7,1% 9,4% 4,5% 1,7% 
Confianza consumidor (1) -11,0 -10,6 -29,3 -26,4 -24,7 -18,8 -10,1 -9,0 -13,0 -17,6 -26,4 -33,2 

Var. interanual absoluta -5,2 -6,1 -25,8 -19,9 -13,7 -8,2 19,2 17,4 11,7 1,3 -16,3 -24,2 

Empleo, salarios y precios
Ocupados miles 19.967 19.681 18.607 19.177 19.344 19.207 19.672 20.031 20.185 20.085 20.468 20.546

Var. interanual % 2,1% 1,1% -6,0% -3,5% -3,1% -2,4% 5,7% 4,5% 4,3% 4,6% 4,0% 2,6% 
Tasa de paro % 13,8% 14,4% 15,3% 16,3% 16,1% 16,0% 15,3% 14,6% 13,3% 13,6% 12,5% 12,7%

Var. interanual absoluta -0,7% -0,3% 1,3% 2,3% 2,3% 1,6% -0,1% -1,7% -2,8% -2,3% -2,8% -1,9% 
Tasa de empleo (2) % 42,7% 42,0% 39,7% 40,8% 39,6% 39,2% 40,9% 42,2% 42,8% 42,6% 43,6% 43,7% 

Var. interanual absoluta 0,6% 0,2% -2,8% -1,7% -3,1% -2,8% 1,3% 1,4% 3,2% 3,4% 2,6% 1,5% 
Salario medio bruto €/mes 1.702 1.694 1.498 1.689 1.692 1.713 1.736 1.777 1.780 1.786 1.808 1.851

Var. interanual % 2,0% 0,9% -11,0% -1,2% -0,6% 1,1% 15,9% 5,2% 5,2% 4,3% 4,1% 4,2% 
Productividad laboral 2008=100 110,2 108,8 107,8 107,3 106,5 106,9 106,6 105,8 105,5 105,0 105,0 105,0

Var. interanual % -0,3% -1,5% -2,3% -2,8% -3,4% -1,8% -1,1% -1,4% -1,0% -1,8% -1,5% -0,7% 
Coste laboral unitario 2008=100 91,2 92,5 91,6 91,9 92,7 92,5 95,1 96,1 95,9 95,4 94,0 92,6

Var. interanual % 1,9% 3,0% 1,5% 1,4% 1,6% -0,0% 3,8% 4,6% 3,4% 3,1% -1,1% -3,6% 
IPC 2021=100 98,1 96,9 97,1 96,6 97,4 97,5 99,6 99,9 103,0 105,2 108,6 109,9

Var. interanual % 0,4% 0,6% -0,7% -0,5% -0,7% 0,6% 2,6% 3,4% 5,8% 7,9% 9,1% 10,1% 

Sector fiscal y exterior
Deuda Pública %  PIB 98,2% 101,9% 113,3% 117,3% 120,4% 125,7% 123,1% 121,9% 118,3% 117,4% 116,1% 114,5%

Var. interanual absoluta -2,2% 0,6% 12,1% 17,1% 22,2% 23,8% 9,8% 4,6% -2,1% -8,4% -7,0% -7,3% 
Bono Tesoro 10 años % ; rendim. 0,34 0,40 0,69 0,31 0,10 0,21 0,45 0,29 0,45 1,00 2,12 2,46

Var. interanual absoluta -1,19 -0,87 -0,12 0,09 -0,24 -0,20 -0,24 -0,02 0,35 0,79 1,67 2,17
Prima de riesgo p.b. (4) 72 84 116 83 71 67 73 74 75 89 107 116

Var. interanual absoluta -52 -36 19 6 -0 -17 -43 -9 4 22 35 42

C.Cte. Balance Pagos %  PIB (5) 2,1 2,2 1,6 1,0 0,8 0,6 0,8 1,0 0,9 0,6 1,2 1,5
Var. interanual absoluta 0,2 0,5 -0,3 -0,9 -1,3 -1,6 -0,7 0,0 0,1 -0,1 0,3 0,5

Petróleo Brent €/barril 56,6 45,8 28,5 36,5 38,0 50,7 57,3 62,1 69,7 86,9 105,2 97,1
Var. interanual % -4,1% -17,7% -53,2% -34,3% -32,9% 10,7% 101,4% 70,1% 83,6% 71,4% 83,4% 56,3% 

(p) Previsiones. Deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.
3º 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.

2020 2021 2022



 

 

Anexo II: Encuesta de Población Activa 

  

EMPLEO POR SEXO Y EDAD
Datos en miles de personas

Previsión
2021 2022 Absoluta % 4º trim 2022 Absoluta %

(*)
Total 20.031,0 20.545,7 514,7 2,6% 20.605 420,0 2,1%

Menores 25 años 1.158,4 1.201,1 42,7 3,7% 1.094 72,9 7,1%
25 a 39 años 6.144,3 6.221,7 77,4 1,3% 6.217 18,8 0,3%
40 a 59 años 11.070,3 11.314,8 244,5 2,2% 11.449 195,3 1,7%
60 y más años 1.658,0 1.808,1 150,1 9,1% 1.845 133,0 7,8%

Varones 10.782,5 11.115,0 332,5 3,1% 11.099 268,4 2,5%
Menores 25 años 621,9 675,5 53,6 8,6%
25 a 39 años 3.213,9 3.304,4 90,5 2,8%
40 a 59 años 6.035,9 6.137,2 101,3 1,7%
60 y más años 910,8 997,9 87,1 9,6%

Mujeres 9.248,5 9.430,7 182,2 2,0% 9.506 151,6 1,6%
Menores 25 años 536,5 525,6 -10,9 -2,0%
25 a 39 años 2.930,4 2.917,3 -13,1 -0,4%
40 a 59 años 5.034,4 5.177,6 143,2 2,8%
60 y más años 747,2 810,2 63,0 8,4%

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Pro memoria

Menores 25 años / total 5,8% 5,8% 8,3%
25 a 39 años / total 30,7% 30,3% 15,0%
40 a 59 años / total 55,3% 55,1% 47,5%
60 y más años / total 8,3% 8,8% 29,2%
Mujeres / total 46,2% 45,9% 35,4%

Fuente: Adecco Institute/Barceló & asociados sobre la base de INE

Tabla 2

EMPLEO POR NACIONALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO
Datos en miles de personas

Previsión
2021 2022 Absoluta % 4º trim 2022 Absoluta %

(*)
Total 20.031,0 20.545,7 514,7 2,6% 20.605 420,1 2,1%

Hasta primaria 899,2 892,7 -6,5 -0,7% 893 -1,8 -0,2%
Secundaria 9.950,9 10.073,5 122,6 1,2% 10.036 102,7 1,0%
Superior 9.180,9 9.579,5 398,6 4,3% 9.683 325,6 3,5%

Españoles 16.790,0 17.030,2 240,2 1,4% 17.059 117,7 0,7%
Hasta primaria 467,2 470,0 2,8 0,6%
Secundaria 8.093,5 8.022,6 -70,9 -0,9%
Superior 8.229,3 8.537,6 308,3 3,7%

Inmigrantes (1) 3.241,0 3.515,5 274,5 8,5% 3.546 302,4 9,3 %
Hasta primaria 432,0 422,7 -9,3 -2,2%
Secundaria 1.857,4 2.050,9 193,5 10,4%
Superior 951,6 1.041,9 90,3 9,5%

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.
(1) Incluye personas con doble nacionalidad (española + otra)

Pro memoria

Hasta primaria / total 4,5% 4,3% -1,3%
Secundaria / total 49,7% 49,0% 23,8%
Superior / total 45,8% 46,6% 77,4%
Inmigrantes / total 16,2% 17,1% 53,3%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

Variación interanual Variación interanual3º trimestre
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Tabla 3

EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD
Datos en miles de personas

Previsión
2021 2022 Absoluta % 4º trim 2022 Absoluta %

(*)
Total 20.031,0 20.545,7 514,7 2,6% 20.605 420,1 2,1%
Agricultura y pesca 761,5 729,0 -32,5 -4,3%
Manufacturas 2.447,4 2.548,2 100,8 4,1% 2.556 66,4 2,7%
Construcción 1.293,6 1.328,8 35,2 2,7%
Comercio al por mayor 782,3 818,8 36,5 4,7%
Comercio al por menor 2.205,0 2.184,0 -21,0 -1,0% 2.149 -25,5 -1,2%
Transporte 1.009,6 1.091,3 81,7 8,1%
Hostelería 1.656,9 1.745,5 88,6 5,3% 1.607 90,8 6,0%
Información y comunicaciones 689,5 761,8 72,3 10,5%
Finanzas y seguros 484,3 476,8 -7,5 -1,5%
Actividades profesionales 1.076,8 1.130,1 53,3 4,9%
Actividades administrativas 1.103,7 1.043,0 -60,7 -5,5%
Administración Pública 1.391,6 1.434,9 43,3 3,1%
Educación 1.340,7 1.427,9 87,2 6,5%
Salud y servicios sociales 1.916,8 1.922,1 5,3 0,3% 1.899 3,5 0,2%
Servicio doméstico 557,3 530,7 -26,6 -4,8%
Resto (1) 1.314,0 1.372,8 58,8 4,5%
(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Solo se proyectan las actividades con más de 1,5 millones de ocupados.
(1) Incluye, entre otras, Electricidad y gas, Inmobiliarias e Industrias. Extractivas.

Pro memoria

Manufacturas / total 12,2% 12,4% 19,6%
Construcción / total 6,5% 6,5% 6,8%
Comercio por menor / total 11,0% 10,6% -4,1%
Admin. Pública / total 6,9% 7,0% 8,4%

Fuente: Adecco Institute/Barceló & asociados sobre la base de INE

3º trimestre Variación interanual Variación interanua l



 

 

 
 
 
 
  

Tabla 4

EMPLEO POR TIPO DE CONTRATO Y SECTOR
Datos en miles de personas

Previsión
2021 2022 Absoluta % 4º trim 2022 Absoluta %

(*)
Total 20.031,0 20.545,7 514,7 2,6% 20.605 420,1 2,1%

No asalariados 3.114,4 3.142,5 28,1 0,9% 3.163 -47,9 -1,5%
Asalariados 16.916,6 17.403,2 486,6 2,9% 17.442 468,0 2,8%
   Fijos 12.515,2 13.890,8 1.375,6 11,0% 14.002 1.335,9 10,5%
       Discontinuos 334,6 525,1 190,5 56,9% 556
       Resto 12.180,6 13.365,7 1.185,1 9,7% 13.445
   Temporales 4.401,3 3.512,4 -888,9 -20,2% 3.441 -868,0 -20,1%

Agricultura 761,5 729,0 -32,5 -4,3% 783 -56,8 -6,8%
No asalariados 285,4 288,3 2,9 1,0%
Asalariados 476,1 440,7 -35,4 -7,4%
   Fijos 252,0 269,1 17,1 6,8%
   Temporales 224,1 171,6 -52,5 -23,4%

Industria 2.728,1 2.809,8 81,7 3,0% 2.813 47,3 1,7%
No asalariados 240,9 246,7 5,8 2,4%
Asalariados 2.487,2 2.563,1 75,9 3,1%
   Fijos 2.042,1 2.245,6 203,5 10,0%
   Temporales 445,0 317,5 -127,5 -28,7%

Construcción 1.293,6 1.328,8 35,2 2,7% 1.338 52,1 4,1%
No asalariados 323,6 344,2 20,6 6,4%
Asalariados 970,0 984,6 14,6 1,5%
   Fijos 624,0 758,9 134,9 21,6%
   Temporales 346,0 225,7 -120,3 -34,8%

Servicios 15.247,8 15.678,2 430,4 2,8% 15.671 377,5 2,5%
No asalariados 2.264,5 2.263,3 -1,2 -0,1%
Asalariados 12.983,3 13.414,9 431,6 3,3%
   Fijos 9.597,1 10.617,2 1.020,1 10,6%
   Temporales 3.386,2 2.797,7 -588,5 -17,4%

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Pro memoria

Asalariados / total 84,5% 84,7% 94,5%
Temporales / Asalariados 26,0% 20,2% -182,7%
Fijos-discontinuos / Asalaria. 2,0% 3,0% 39,1%
(Temp. + Fijos-D) / Asalaria. 28,0% 23,2% -143,5%

Agric: Temp. / Asalariados 47,1% 38,9% 148,3%
Indus: Temp. / Asalariados 17,9% 12,4% -168,0%
Const: Temp. / Asalariados 35,7% 22,9% -824,0%
Servs: Temp. / Asalariados 26,1% 20,9% -136,4%

Fuente: Adecco Institute/Barceló & asociados sobre la base de INE

3º trimestre Variación interanual Variación interanua l



 

 

 
 
  
 
  

Tabla 5

EMPLEO POR TIPO DE JORNADA Y OCUPACIÓN
Datos en miles de personas

Previsión
2021 2022 Absoluta % 4º trim 2022 Absoluta %

(*)
Total 20.031,0 20.545,7 514,7 2,6% 20.605 420,1 2,1%

Técnicos y profesionales 6.942,1 7.246,9 304,8 4,4% 7.393 240,9 3,4%
Empleos de oficina 2.101,0 2.125,6 24,6 1,2% 2.128 4,7 0,2%
Trabajadores de servicios 4.310,7 4.425,5 114,8 2,7% 4.283 109,9 2,6%
Cual. indus., constr., agro 2.590,9 2.612,6 21,7 0,8% 2.604 26,0 1,0%
Baja cualificación 3.980,0 4.026,7 46,7 1,2% 4.085 33,4 0,8%
Militares 106,2 108,4 2,2 2,1% 112 5,2 4,9%

Jornada completa 17.333,9 17.923,7 589,8 3,4% 17.862 415, 1 2,4%
Técnicos y profesionales 6.350,0 6.655,2 305,2 4,8%
Empleos de oficina 1.799,6 1.855,6 56,0 3,1%
Trabajadores de servicios 3.443,7 3.544,0 100,3 2,9%
Cual. indus., constr., agro 2.462,4 2.501,3 38,9 1,6%
Baja cualificación 3.173,2 3.259,9 86,7 2,7%
Militares 105,0 107,8 2,8 2,7%

Jornada parcial 2.697,1 2.622,0 -75,1 -2,8% 2.743 5,0 0,2%
Técnicos y profesionales 592,1 591,7 -0,4 -0,1%
Empleos de oficina 301,4 270,0 -31,4 -10,4%
Trabajadores de servicios 867,0 881,5 14,5 1,7%
Cual. indus., constr., agro 128,5 111,3 -17,2 -13,4%
Baja cualificación 806,8 766,8 -40,0 -5,0%
Militares 1,2 0,6 -0,6 -50,0%

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Pro memoria

J. Parcial / total 13,5% 12,8% -14,6%
    Trab. de servicios 20,1% 19,9% 12,6%
    Baja cualificación 20,3% 19,0% -85,7%
Técnicos y prof. / total 34,7% 35,3% 59,2%
Baja cualificación / total 19,9% 19,6% 9,1%

Fuente: Adecco Institute/Barceló & asociados sobre la base de INE

3º trimestre Variación interanual Variación interanua l



 

 

  

Tabla 6

EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos en miles de personas

Previsión
2021 2022 Absoluta % 4º trim 2022 Absoluta %

(*)
Total 20.031,0 20.545,7 514,7 2,6% 20.605 420,1 2,1%

Andalucía 3.147,5 3.280,6 133,1 4,2% 3.337 87,7 2,7%
Aragón 589,1 584,0 -5,1 -0,9%
Asturias 393,5 384,7 -8,8 -2,2%
Baleares 610,2 654,1 43,9 7,2%
Canarias 878,3 947,6 69,3 7,9%
Cantabria 255,5 254,6 -0,9 -0,4%
Castilla y León 997,6 1.022,0 24,4 2,4%
Castilla-La Mancha 865,5 868,3 2,8 0,3%
Cataluña 3.479,4 3.559,9 80,5 2,3% 3.568 69,8 2,0%
Comunidad Valenciana 2.083,5 2.191,2 107,7 5,2% 2.207 91,6 4,3%
Extremdura 414,3 421,1 6,8 1,6%
Galicia 1.112,5 1.113,8 1,3 0,1% 1.100 8,3 0,8%
Madrid 3.129,3 3.166,5 37,2 1,2% 3.206 30,1 0,9%
Región de Murcia 652,6 640,8 -11,8 -1,8%
Navarra 285,2 292,6 7,4 2,6%
País Vasco 938,3 959,7 21,4 2,3%
La Rioja 140,3 144,9 4,6 3,3%
Ceuta 26,4 28,1 1,7 6,4%
Melilla 32,1 31,2 -0,9 -2,8%

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.
Solo se proyectan las provincias con al menos un millón de ocupados.

Fuente: Adecco Institute/Barceló & asociados sobre la base de INE

3º trimestre Variación interanual Variación interanua l



 

 

  
 
   

Tabla 7

PARADOS POR SEXO Y EDAD
Datos en miles de personas

Previsión
2021 2022 Absoluta % 4º trim 2022 Absoluta %

(*)
Total 3.416,7 2.980,2 -436,5 -12,8% 2.978 -126,2 -4,1%

Menores 25 años 524,1 540,0 15,9 3,0% 508 55,4 12,2%
25 a 39 años 1.127,9 946,4 -181,5 -16,1% 954 -54,0 -5,4%
40 a 59 años 1.508,0 1.284,2 -223,8 -14,8% 1.292 -118,4 -8,4%
60 y más años 256,7 209,6 -47,1 -18,3% 223 -9,3 -4,0%

Varones 1.607,5 1.336,8 -270,7 -16,8% 1.334 -114,4 -7,9%
Menores 25 años 280,1 276,0 -4,1 -1,5%
25 a 39 años 552,0 417,6 -134,4 -24,3%
40 a 59 años 643,7 544,5 -99,2 -15,4%
60 y más años 131,7 98,7 -33,0 -25,1%

Mujeres 1.809,2 1.643,4 -165,8 -9,2% 1.644 -11,8 -0,7%
Menores 25 años 244,0 264,0 20,0 8,2%
25 a 39 años 575,9 528,8 -47,1 -8,2%
40 a 59 años 864,3 739,7 -124,6 -14,4%
60 y más años 125,0 110,9 -14,1 -11,3%

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Pro memoria

Menores 25 años / total 15,3% 18,1% -3,6%
25 a 39 años / total 33,0% 31,8% 41,6%
40 a 59 años / total 44,1% 43,1% 51,3%
60 y más años / total 7,5% 7,0% 10,8%
Mujeres / total 53,0% 55,1% 38,0%

Fuente: Adecco Institute/Barceló & asociados sobre la base de INE

Tabla 8

TASAS DE PARO POR SEXO Y EDAD
% de la población activa

Variación Previsión Variación
2021 2022 interanual 4º trim 2022 interanual

absoluta (*) absoluta
Total 14,6% 12,7% -1,9% 12,6% -0,7%

Menores 25 años 31,2% 31,0% -0,1% 31,7% 1,0%
25 a 39 años 15,5% 13,2% -2,3% 13,3% -0,7%
40 a 59 años 12,0% 10,2% -1,8% 10,1% -1,0%
60 y más años 13,4% 10,4% -3,0% 10,8% -1,2%

Varones 13,0% 10,7% -2,2% 10,7% -1,1%
Menores 25 años 31,1% 29,0% -2,0%
25 a 39 años 14,7% 11,2% -3,4%
40 a 59 años 9,6% 8,1% -1,5%
60 y más años 12,6% 9,0% -3,6%

Mujeres 16,4% 14,8% -1,5% 14,7% -0,3%
Menores 25 años 31,3% 33,4% 2,2%
25 a 39 años 16,4% 15,3% -1,1%
40 a 59 años 14,7% 12,5% -2,2%
60 y más años 14,3% 12,0% -2,3%

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Fuente: Adecco Institute/Barceló & asociados sobre la base de INE

3º trimestre Variación interanual Variación interanua l

3º trimestre



 

 

 
 
  

Tabla 9

PARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos en miles de personas

Previsión
2021 2022 Absoluta % 4º trim 2022 Absoluta %

(*)
Total 3.416,7 2.980,2 -436,5 -12,8% 2.978 -126,2 -4,1%

Andalucía 909,3 768,3 -141,0 -15,5% 738 -83,7 -10,2%
Aragón 56,8 58,3 1,5 2,6%
Asturias 55,3 56,5 1,2 2,2%
Baleares 72,1 40,2 -31,9 -44,2%
Canarias 275,8 204,2 -71,6 -26,0%
Cantabria 28,5 24,0 -4,5 -15,8%
Castilla y León 111,4 99,9 -11,5 -10,3%
Castilla-La Mancha 156,3 146,2 -10,1 -6,5%
Cataluña 426,7 365,2 -61,5 -14,4% 376 -19,4 -4,9%
Comunidad Valenciana 400,5 341,9 -58,6 -14,6% 331 -24,3 -6,8%
Extremdura 90,5 79,3 -11,2 -12,4%
Galicia 126,7 134,8 8,1 6,4% 135 -0,3 -0,2%
Madrid 420,4 404,6 -15,8 -3,8% 414 56,0 15,7%
Región de Murcia 112,0 109,0 -3,0 -2,7%
Navarra 34,2 28,9 -5,3 -15,5%
País Vasco 103,2 86,7 -16,5 -16,0%
La Rioja 19,5 12,7 -6,8 -34,9%
Ceuta 9,8 12,5 2,7 27,6%
Melilla 7,7 6,9 -0,8 -10,4%

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Fuente: Adecco Institute/Barceló & asociados sobre la base de INE

Tabla 10

TASAS DE PARO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
% de la población activa

Variación Previsión Variación
2021 2022 interanual 4º trim 2022 interanual

absoluta (*) absoluta
Total 14,6% 12,7% -1,9% 12,6% -0,7%

Andalucía 22,4% 19,0% -3,4% 18,1% -2,1%
Aragón 8,8% 9,1% 0,3%
Asturias 12,3% 12,8% 0,5%
Baleares 10,6% 5,8% -4,8%
Canarias 23,9% 17,7% -6,2%
Cantabria 10,0% 8,6% -1,4%
Castilla y León 10,0% 8,9% -1,1%
Castilla-La Mancha 15,3% 14,4% -0,9%
Cataluña 10,9% 9,3% -1,6% 9,5% -0,6%
Comunidad Valenciana 16,1% 13,5% -2,6% 13,1% -1,3%
Extremdura 17,9% 15,8% -2,1%
Galicia 10,2% 10,8% 0,6% 10,9% -0,1%
Madrid 11,8% 11,3% -0,5% 11,4% 1,3%
Región de Murcia 14,6% 14,5% -0,1%
Navarra 10,7% 9,0% -1,7%
País Vasco 9,9% 8,3% -1,6%
La Rioja 12,2% 8,1% -4,1%
Ceuta 27,1% 30,8% 3,7%
Melilla 19,3% 18,1% -1,2%

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Fuente: Adecco Institute/Barceló & asociados sobre la base de INE

3º trimestre

3º trimestre Variación interanual Variación interanua l
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FORMACIÓN EN LA POBLACIÓN ADULTA
Medias anuales

2016 2021
absoluta %

Total personas de 25 a 64 años
Total 26.222,4 26.356,6 134,1 0,5%

Ocupados 18.341,5 19.773,6 1.432,0 7,8%
Parados 3.817,8 2.881,9 -935,9 -24,5%
Inactivos 4.063,1 3.701,1 -362,0 -8,9%

Cursan estudios
Total 2.462,2 3.785,1 1.322,9 53,7%

Ocupados 1.896,1 3.172,0 1.275,9 67,3%
Parados 418,5 475,5 57,0 13,6%
Inactivos 147,7 137,6 -10,1 -6,8%

No cursan estudios
Total 23.760,2 22.571,5 -1.188,7 -5,0%

Ocupados 16.445,5 16.601,6 156,1 0,9%
Parados 3.399,4 2.406,4 -992,9 -29,2%
Inactivos 3.915,4 3.563,5 -351,9 -9,0%

% de los que cursan estudios
Total 9,4% 14,4% 5,0%

Ocupados 10,3% 16,0% 5,7%
Parados 11,0% 16,5% 5,5%
Inactivos 3,6% 3,7% 0,1%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE y Ministerio de Educación

Variación



 

 

 

POBLACIÓN ADULTA QUE ESTUDIA, POR AUTONOMÍA

 
 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Personas de 25 a 64 años que cursan estudios (miles )
España 2.462,2 1.130,3 1.331,4 3.785,1 1.668,9 2.115,2

Andalucía 411,9 193,7 218,1 604,3 278,9 325,3
Aragón 83,1 38,0 45,0 109,0 46,5 62,5
Asturias 49,5 20,6 28,8 81,5 34,5 47,0
Baleares 59,3 25,2 34,1 97,9 44,1 53,8
Canarias 109,1 46,4 62,6 180,9 77,1 103,8
Cantabria 29,9 14,7 15,2 52,4 24,0 28,3
C. y León 129,4 59,0 70,3 189,8 80,7 109,0
C.-La Mancha 101,2 48,8 52,5 137,2 62,0 75,1
Cataluña 306,0 133,1 172,8 549,5 234,8 314,5
C. Valenciana 299,5 141,3 158,1 485,2 207,8 277,2
Extremadura 54,6 27,1 27,5 73,9 34,0 40,0
Galicia 139,4 62,3 77,0 222,1 101,8 120,3
Madrid 398,8 182,4 216,3 594,3 263,9 330,4
Murcia 82,9 43,6 39,3 116,5 53,4 63,1
Navarra 41,6 17,8 23,7 57,0 25,3 31,7
País Vasco 141,3 64,7 76,6 197,7 84,2 113,5
La Rioja 17,1 8,0 9,1 24,3 10,2 14,1
% del total de personas de 25 a 64 años
España 9,4% 8,6% 10,2% 14,4% 12,7% 16,0%

Andalucía 8,7% 8,1% 9,2% 12,7% 11,7% 13,6%
Aragón 11,4% 10,2% 12,6% 15,3% 12,9% 17,7%
Asturias 8,4% 7,1% 9,7% 14,7% 12,6% 16,8%
Baleares 8,7% 7,3% 10,2% 13,6% 12,1% 15,1%
Canarias 8,4% 7,1% 9,8% 13,4% 11,4% 15,4%
Cantabria 9,0% 8,8% 9,2% 16,2% 14,9% 17,5%
C. y León 9,6% 8,6% 10,7% 14,8% 12,4% 17,3%
C.-La Mancha 8,9% 8,3% 9,5% 12,0% 10,6% 13,6%
Cataluña 7,4% 6,4% 8,3% 13,0% 11,2% 14,8%
C. Valenciana 10,8% 10,1% 11,5% 17,3% 14,8% 19,8%
Extremadura 9,1% 8,8% 9,4% 12,7% 11,4% 13,9%
Galicia 9,2% 8,3% 10,2% 15,2% 14,1% 16,3%
Madrid 10,8% 10,1% 11,4% 15,6% 14,3% 16,8%
Murcia 10,1% 10,4% 9,7% 13,8% 12,4% 15,2%
Navarra 11,8% 10,0% 13,7% 16,1% 14,2% 18,0%
País Vasco 11,7% 10,8% 12,7% 16,9% 14,6% 19,2%
La Rioja 9,8% 9,1% 10,6% 14,2% 11,8% 16,5%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE y Ministerio de Educación

2016 2021



 

 

 
 
   

OCUPADOS QUE ESTUDIAN, POR TIPO DE OCUPACIÓN

 abs. de la
 Miles % del total Miles % del total absoluta % proporción
Ocupados cursando 1.896,1 10,3% 3.172,0 16,0% 1.275,9 67, 3% 5,7%

Directores y gerentes 73,2 9,8% 130,7 15,9% 57,5 78,5% 6,2%
TPCI (1) 631,3 19,2% 1.071,4 27,8% 440,1 69,7% 8,6%
Profesionales de apoyo 273,6 14,1% 468,9 20,5% 195,3 71,4% 6,4%
Empleos administrativos 225,9 12,4% 382,9 18,5% 157,0 69,5% 6,1%
Comercio y servicios 396,9 9,5% 632,7 15,3% 235,8 59,4% 5,8%
Cualificados sector prim. 17,3 3,9% 17,8 4,0% 0,6 3,2% 0,0%
Cualific. industria y constr. 96,8 4,7% 154,5 7,3% 57,7 59,6% 2,6%
Operadores y montadores 62,4 4,5% 102,8 6,8% 40,4 64,7% 2,3%
Tareas elementales 106,1 4,4% 185,0 7,7% 78,9 74,3% 3,2%
Ocupaciones militares 12,5 14,3% 25,2 23,5% 12,7 101,2% 9,2%
(1) Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE y Ministerio de Educación

OCUPADOS QUE ESTUDIAN, POR ACTIVIDAD

 abs. de la
 Miles % del total Miles % del total absoluta % proporción
Ocupados cursando 1.896,1 10,3% 3.172,0 16,0% 1.275,9 67,3% 5,7%

Agricultura y ganadería 22,2 2,9% 39,6 4,9% 17,4 78,3% 2,1%
Industrias extractivas 1,6 5,1% 2,5 7,9% 1,0 61,2% 2,8%
Industria manufacturera 175,6 7,7% 251,8 10,4% 76,2 43,4% 2,7%
Electricidad y gas 13,1 15,7% 19,9 21,8% 6,9 52,4% 6,1%
Agua y saneamiento 8,3 6,7% 17,3 11,2% 8,9 107,1% 4,5%
Construcción 53,9 5,0% 89,0 6,9% 35,0 64,9% 1,9%
Comercio 225,5 7,6% 364,3 12,3% 138,8 61,5% 4,7%
Transporte 67,5 7,2% 115,1 11,3% 47,6 70,6% 4,0%
Hostelería 147,8 9,2% 223,1 15,3% 75,4 51,0% 6,0%
Inform. y comunicaciones 77,7 14,2% 147,3 22,0% 69,6 89,5% 7,7%
Finanzas y seguros 83,8 18,3% 134,1 27,5% 50,3 60,1% 9,2%
Actividades inmobiliarias 9,3 8,2% 18,2 11,8% 8,9 94,8% 3,6%
Actividades profesionales 129,0 14,0% 225,7 20,7% 96,7 75,0% 6,8%
Activid. administrativas 70,5 7,5% 117,4 11,2% 46,9 66,4% 3,7%
AA.PP. y defensa 166,0 13,1% 282,1 20,5% 116,2 70,0% 7,4%
Educación 259,8 20,5% 427,7 29,7% 167,8 64,6% 9,2%
Sanidad y serv. sociales 249,4 16,5% 494,7 26,5% 245,4 98,4% 10,0%
Arte y ocio 66,4 17,6% 86,4 22,7% 20,0 30,1% 5,1%
Otros servicios 39,7 9,1% 75,6 16,3% 35,9 90,4% 7,1%
Servicio doméstico 28,7 4,6% 39,3 7,1% 10,5 36,6% 2,5%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE y Ministerio de Educación

Ocupados cursando
20212016

Ocupados cursando
Variación

Ocupados cursando

2016 2021 Variación
Ocupados cursando Ocupados cursando Ocupados cursando



 

 

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/   

  



 

 

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).  

 
 

 


