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Síntesis y previsiones 
 
En el primer trimestre, el número de ocupados creció 1,8% interanual, un 
resultado mejor que el esperado que en parte se explica por el flojo resultado del 
trimestre inmediato anterior. Los 20,45 millones de ocupados son 368.000 más 
que un año antes.  
 
En términos interanuales, creció el empleo para ambos sexos, para todos los 
grupos de edad y niveles formativos, tanto para españoles como para 
inmigrantes, aunque casi 8 de cada 10 nuevos empleos favoreció a estos 
últimos.  
 
Se incrementó el número de ocupados en la Industria y los Servicios, pero no 
en Agricultura y ganadería, ni en la Construcción. Para el sector constructor 
es la primera caída del empleo en dos años.  
 
Desagregando la información se encuentra que, de las 16 ramas de actividad, el 
empleo subió en 11. Las excepciones fueron Agricultura y ganadería (-9,6%; 
cuarto retroceso consecutivo), Construcción (-1,4%), Información y 
comunicaciones (-1,8%), Actividades administrativas (-4,1%; tercer 
descenso seguido) y el Resto de actividades, donde se incluyen las actividades 
inmobiliarias y otras (-0,5%). Los aumentos más marcados corresponden a 
Administración pública (+4,8%) y Comercio al por mayor (+5,3%).  
 
Siempre en términos interanuales, creció el número de asalariados (+2,5%), 
pero cayó el de no asalariados (-1,6%; segunda caída consecutiva). Dentro de 
los asalariados, continua el auge de los contratos fijos-discontinuos: mientras los 
temporales bajaron un 26,9%, los indefinidos aumentaron 11,9%. Dentro de 
estos últimos, los fijos-discontinuos crecieron 53,7%, en tanto que el resto de 
contratados de modo indefinido lo hizo 10,6%. 
 
Tres autonomías mostraron una caída del empleo. Los peores resultados 
fueron los de Asturias y Navarra (-1,4% en ambos casos). Los mejores fueron 
los de Canarias (+6,1%) y Andalucía (+3,4%).  
 
La reducción interanual del número de parados continuó moderándose. De 
caer un 12,8% interanual en el tercer trimestre, en el primer trimestre lo hizo solo 
1,5%; hay 47.000 parados menos que un año antes. Ahora están desocupadas 
3,13 millones de personas. 
 
Bajó el paro masculino (-3,2%), pero subió entre las mujeres (+0,1%). Entre las 
personas de menos de 25 años de edad, el paro subió 3,3%, y entre los mayores 
de 60 años lo hizo un 1,1%. A nivel autonómico, el desempleo bajó en 9 de las 
17 comunidades autónomas. Canarias (-13,7%) y Aragón (-11,9%) mostraron 
los mayores descensos; Navarra (+17%) y la Comunidad Valenciana (+10,9%), 
tuvieron los incrementos de mayor magnitud. 



 

 

La tasa de paro fue de 13,3%, 0,4 puntos porcentuales menos que hace un año. 
La tasa de paro juvenil sigue siendo muy alta: 30% (-0,2 p.p.). Canarias (-3,1 
p.p.), La Rioja, Cantabria y Aragón (-1,2 p.p. en  los tres casos) mostraron los 
mayores descensos en la tasa de paro. Extremadura tiene la mayor tasa de 
paro (19,5%) y el País Vasco la menor (8,4%). 
 
El escenario central para el segundo trimestre de 2023 es el de un mantenimiento 
del actual ritmo moderado de creación de empleo. La ocupación crecería 1,8% 
interanual (358.400 ocupados más que un año antes), cosa que permitiría 
alcanzar a 20,83 millones de ocupados.  
 
La cantidad de parados podría ser ligeramente inferior a los 3 millones, con una 
caída interanual de 14.200 personas (-0,5%). La tasa de paro se situaría en 
12,2%, 0,2 puntos porcentuales por debajo que en el mismo trimestre de 2022. 
 
 

Empleo por sexo y edad 
 
En los últimos doce meses se crearon 368.000 empleos (+1,8%). Es un ritmo 
de creación de empleo que se acelera con relación al trimestre anterior (+1,4%), 
pero que al mismo tiempo ratifica que la economía está en una etapa de 
crecimiento más suave en comparación con el bienio 2021-2022. Ya van siete 
trimestres seguidos con más de 20 millones de ocupados, algo que no ocurría 
desde 2008. 

 

VARIACIÓN DEL EMPLEO POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
Variación interanual del 1º trimestre de 2023

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Las mujeres se hicieron con casi 2 de cada 3 nuevos empleos: 234.400 puestos 
de trabajo (+2,5% interanual) frente a 133.600 de los hombres (+1,2%). Las 
mujeres trabajando equivalen al 46,3% del total de ocupados, ligeramente más 
que hace un año (ver Tabla 1 en Anexo).  
 
Ganaron puestos de trabajo todas las franjas de edad, aunque lo hicieron más 
rápidamente los menores de 25 años (+4,1% interanual) y las personas de 60 y 
más años de edad (+5%). En cambio, el empleo creció 1,3% para las personas 
de 25 a 39 años y 1,4% para los de entre 40 y 59 años.  
 
El peor resultado correspondió a los varones de entre 40 y 59 años, cuyo número 
de ocupados solo aumento 0,1%. Por el contrario, las mujeres de 60 y más años 
consiguieron el mejor resultado: +5,3% interanual.  
 
Con todo, en ambos sexos, la franja de edad de 40 a 59 años concentra más 
de la mitad de las personas con empleo. Un 55,3% de todos los puestos de 
trabajo corresponden a personas de dicho rango de edad (3 décimas menos que 
hace un año).  
 

Empleo por nacionalidad y 
nivel educativo 

 
El empleo aumentó en los todos los niveles educativos, aunque en medidas muy 
distintas. La mayor ganancia de puestos de trabajo correspondió a las personas 
con educación superior, que ganaron 226.500 empleos (+2,4%). Por su parte, 
quienes cuentan con no más que la educación primaria, ganaron 67.100 
puestos de trabajo (+7,7%) (ver Tabla 2 en Anexo).  

EMPLEO POR NACIONALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO
Variación interanual del 1º trimestre de 2023

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 48,8% del 
total, con 9,97 millones de personas, pero es el grupo que proporcionalmente 
menos creció (74.500 más que un año antes; +0,8%). 
 
Precisamente, hubo un contraste significativo dentro de este nivel de formación: 
mientras los españoles con educación secundaria perdieron 113.600 empleos (-
1,4%), los inmigrantes de ese mismo nivel educativo ganaron 188.100 puestos 
de trabajo (+10%). Es el segundo trimestre consecutivo en que ocurre algo así.  
El empleo de inmigrantes crece a un ritmo muy superior al de españoles: 
al tiempo que ellos se beneficiaron con 284.400 nuevos puestos de trabajo 
(+8,6%), los españoles ganaron 83.700 empleos (+0,5%).  
 

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 Comercio al por mayor, con un incremento interanual 
de 5,3% interanual (equivale a 43.700 nuevos puestos de trabajo). Las otras 
ramas con mayores aumentos fueron Administración Pública (+4,8%; 66.100 
ocupados más) y Manufacturas (+4,6%; 110.300 contrataciones netas) (ver 
Tabla 3 en Anexo). Las Manufacturas continúan siendo la rama con mayor 
número de ocupados, con 2,53 millones. 

EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD
Variación interanual del 1º trimestre de 2023
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Las pérdidas de empleo correspondieron a Agricultura y pesca (-9,6%, con 
79.500 ocupados menos y su cuarta caída consecutiva), Actividades 
administrativas (-4,1%, con la pérdida de 43.800 plazas; tercer descenso 
seguido), Información y comunicaciones (-1,8%; 13.300 empleos menos), 
Construcción (-1,4%; reducción de 18.200 puestos de trabajo) y Resto (-0,5%, 
6.800 empleos perdidos; aquí se engloban las actividades inmobiliarias, de 
suministro de electricidad y gas, minería y otras).  
 
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 Actividades profesionales (1,14 millones de 
ocupados), Comercio al por mayor (873.300 de ocupados) y Educación (1,57 
millones).  
 

Empleo por tipo de contrato 
y sector 

 
Más de la mitad de todos los 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 potenciado esa forma de contratación en 
detrimento de los contratos temporales. Aunque el número de asalariados con 
contrato fijo-discontinuo aumentó un 53,7% interanual, siguen siendo un grupo 
menor dentro del colectivo de asalariados: 3,3% del total, que equivale a 
566.400 personas.  
 

EMPLEO POR SECTOR Y TIPO DE CONTRATO
Variación interanual del 1º trimestre de 2023

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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El número de asalariados temporales se redujo 26,9% (1,1 millones menos), 
hasta 3 millones, su menor número desde marzo de 1994. Esos temporales se 
han convertido en asalariados fijos, en cualquiera de sus variantes (fijos de 
tiempo completo, de tiempo parcial o discontinuos).  
 
 
De esta forma, la suma de asalariados temporales y fijos-discontinuos, que 
hace un año equivalía al 26,4% del total de asalariados, ahora redujo su 
importancia hasta 20,5%. 
 
El colectivo de no asalariados se contrajo por segundo trimestre consecutivo, 
ahora un 1,6%, con 3,1 millones de personas (un descenso de 51.700 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 mismos 
al nivel de cada sector). La diferencia estriba en que tanto en la Industria como 
en los Servicios, la reducción del número de asalariados temporales fue más que 
compensada por el incremento de indefinidos, en tanto que en la Agricultura y la 
Construcción, no. 
 
El colectivo de no asalariados se redujo en los cuatro grandes sectores 
productivos. La Construcción y la Agricultura presentaron los mayores 
retrocesos, de 4,3% interanual en ambos casos. (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 31,4% a 18,6% y 
la Agricultura, donde bajó de 50,8% a 39,7%.  
 

 

TASA DE TEMPORALIDAD POR SECTOR
Proporción de asalariados con contrato temporal; 1º trimestre de 2023

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

 
Tres de las seis categorías ocupacionales perdieron empleo: empleos de baja 
cualificación (-0,7% interanual; 30.300 plazas menos), empleos de oficina (-
0,6%; 11.800 empleos perdidos) y Ocupaciones Militares (2.700 plazas (-
2,5%). La de mayor crecimiento fue la de empleos de Servicios (183.400 
ocupados más; +4,5% interanual), seguida por los empleos Cualificados de la 
industria, la construcción y el agro (100.200 ocupados más; +3,9%).  
 
Todo el empleo creado fue de jornada completa. Este tipo de empleo aumentó 
2,2% interanual (371.900 nuevos ocupados), frente a un ligero retroceso de 0,1% 
en que lo hicieron los empleos de jornada parcial (3.800 empleos perdidos) (ver 
Tabla 5 en Anexo).  

 
El único tipo de ocupaciones en donde se redujo el empleo a tiempo completo 
fue en los empleos de Oficina (-0,7%; 12.900 plazas menos).  
 
Los empleos de jornada completa de mayor crecimiento fueron los 
correspondientes a empleos de servicios (+4,3% interanual), seguidos por los 
empleos cualificados de la industria, la construcción y el agro (+4,1%).  
La proporción de ocupados a tiempo parcial varía mucho según el tipo de 
ocupación: desde 0,7% en el caso de las ocupaciones militares hasta 21,9% 
entre los trabajadores de servicios.  

EMPLEO POR TIPO DE OCUPACIÓN Y JORNADA
Variación interanual del 1º trimestre de 2023

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Empleo por comunidad 
autónoma 

 
En el último trimestre de 2022 se redujo el número de ocupados en tres 
autonomías: Asturias, Navarra (-1,4% en ambos casos) y País Vasco (-0,9%).  
Los resultados más favorables se registraron en las comunidades de 
Canarias (+6,1%), Andalucía (+3,4%) y Comunidad Valenciana (+2,3% 
interanual) (ver Tabla 6 en Anexo).  

 
 
Cataluña, con 3,52 millones de ocupados, permanece como la región con mayor 
número de trabajadores. Tras cuatro trimestres consecutivos con incrementos 
del empleo menores que los de la media nacional, el empleo catalán volvió a 
aumentar ligeramente más que en el total de España. Le siguen Andalucía (con 
3,33 millones) y la Comunidad de Madrid (con 3,22 millones).  
 

Parados por sexo y edad 
 
La creación de empleo permitió dar un puesto de trabajo a las 321.100 personas 
que comenzaron a buscar empleo (aumento de la población activa) y, además, 
a 47.000 personas que estaban paradas. Así, el colectivo de parados cayó 
1,5% interanual hasta 3,13 millones.  

EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Variación interanual del 1º trimestre de 2023

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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El paro se redujo entre los varones, pero no entre las mujeres. Mientras el 
número de parados bajó 3,2% entre ellos (47.900 menos), aumentó 0,1% entre 
las mujeres (900 paradas más). Así, las mujeres sin empleo suponen ahora el 
54,3% del total de personas en tal situación, ocho décimas más que hace un año 
(ver Tabla 7 en Anexo).  

 
El paro disminuyó en las franjas de edad intermedias. El mayor descenso se 
registró entre las personas de 40 a 59 años de edad, con una caída de 3,4% 
(49.200 desocupados menos que un año antes), seguidas por el grupo de 25 a 
39 años (-1,5%, con 15.800 parados menos). En cambio, creció entre los 
menores de 25 años (+3,3%; 15.300 parados más) y entre los de 60 y más años 
(+1,1%; 2.700 desocupados más). 
 
 
Entre las mujeres, bajó el paro entre las mayores de 40 años, pero eso fue más 
que compensado por el aumento del paro en las menores de esa edad, en 
especial entre las de menos de 25 años (+8,7%, que equivale a 18.200 paradas 
más). 
 
El caso masculino fue diferente: todos los grupos de edad presentaron una 
disminución en el número de parados, excepto el de 60 y más años de edad, 
donde el paro aumentó en 4.100 personas (+3,7%). La evolución más favorable 
correspondió a los varones de 40 a 59 años de edad, con 31.400 parados menos 
(-5,1%).  
 

VARIACIÓN DEL PARO POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
Variación interanual del 1º trimestre de 2023

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Tasas de paro por sexo y 
edad 

 
La tasa de paro total se redujo 0,4 puntos porcentuales respecto del primer 
trimestre de 2022, hasta 13,3%. La misma bajó 0,3 p.p. en el caso de las 
mujeres, hasta 15,1%, en tanto que se redujo 0,5 p.p. en el de los varones, 
bajando hasta 11,6% (ver Tabla 8 en Anexo).  
 
La menor proporción de parados pertenece al grupo de 40 a 59 años, con una 
tasa de paro de 11% (recorte interanual de 0,5 p.p., que fue también el mayor 
recorte entre los diferentes rangos de edad). 

Entre los varones, todas las franjas de edad vieron disminuir su tasa de paro. El 
mejor resultado fue para los menores de 25 años, cuya tasa de paro se redujo 
1,3 p.p., hasta 29%. En cambio, entre las mujeres, subió la tasa de paro entre 
las de menos de 25 años, que llegó a 31,2% (+1,2 p.p.).  
 
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 8,8% (0,4 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. 
 

TASA DE PARO POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
1º trimestre de 2023

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Parados por comunidad 
autónoma 

 
El número de personas desocupadas bajó en 9 de las 17 comunidades 
autónomas. Las reducciones interanuales más significativas del desempleo 
correspondieron a las Islas Canarias (-13,7%), Aragón (-11,9%) y Cantabria (-
11,5%) (ver Tabla 9 en Anexo). Es la menor cantidad de autonomías que reducen 
sus respectivos colectivos de parados de los últimos siete trimestres. 
 
En cambio, las regiones en donde el colectivo de parados se incrementó en 
mayor medida fueron Navarra (+17% interanual), Comunidad Valenciana 
(+10,9%) y Asturias (+9,1%).  
 
Andalucía (745.800 parados), Cataluña (407.200 desocupados) y Madrid 
(399.100 personas sin empleo), dan cuenta del 49,6% de la mitad de los 
desocupados de toda España.  

 
 

VARIACIÓN DEL PARO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Variación interanual del 1º trimestre de 2023

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Tasas de paro por 
comunidad autónoma 

 
Coherentemente con lo recién señalado, la tasa de desempleo se redujo en 9 
de las 17 autonomías; también bajó en Ceuta.  
 
Los mayores descensos interanuales en la proporción de parados se alcanzaron 
en Canarias (-3,1 puntos porcentuales, hasta 17,2%), Cantabria, Aragón y La 
Rioja (-1,2 p.p. en los tres casos, hasta, respectivamente, 9,3%, 8,9% y 10%). 
Por el contrario, los mayores incrementos interanuales correspondieron a 
Navarra (+1,7 p.p., llegando a 12,1%), Asturias (+1,1 p.p., hasta 13,1%) y 
Comunidad Valenciana (+0,9 p.p., hasta 13,8%).  
 
El caso de Navarra es singular, pues es la única autonomía en donde la tasa de 
desempleo del primer trimestre de 2023 es más alta que la del mismo período 
de 2021. 
 
Quitando Ceuta (24,1%) y Melilla (26,1%), las mayores tasas de desocupación 
corresponden a Extremadura (19,5%), Andalucía (18,3%) y Canarias (17,2%, 
como acaba de señalarse). En la situación opuesta se sitúan País Vasco (8,7%), 
Aragón (8,9%, antes indicada) y Cantabria (9,3%, también ya mencionada).  

 
 

TASA DE PARO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
1º trimestre de 2023

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Educación y formación 
 
Conocer el campo de estudio de los graduados, sean de Formación Profesional, 
grado universitario o máster, es una forma de aproximarse a las aptitudes y 
habilidades de la fuerza laboral joven. Así, es posible anticipar o explicar la falta 
de personal cualificado en algunas áreas y el exceso en otras. A su vez, ese 
conocimiento puede resultar útil para contribuir a explicar distintos aspectos del 
mercado de trabajo, como por ejemplo el grado de dificultad para encontrar un 
primer empleo, la elevada tasa de paro juvenil o la proporción de jóvenes que 
trabajan en tareas ajenas a los estudios realizados. 
 
Este análisis es de gran importancia ya que España destaca, entre los países 
más grandes de la UE, por tener la mayor proporción de personas con educación 
terciaria trabajando en tareas universitarias, lo que sugiere un desajuste entre lo 
que se estudia y los conocimientos que demandan los empleadores. 
 
En lo que sigue repasaremos los datos de graduados en España 
correspondientes a 2020, para luego analizar su grado de correspondencia con 
la demanda de empleo por parte de las empresas. Finalmente, compararemos 
los datos españoles con los promedios de la UE-27, así como también con los 
datos de otros ocho países comunitarios. 
 
 

Graduados en España 
 
 
El colectivo de graduados muestra, en los tres niveles formativos analizados, una 
cierta concentración en los campos de estudio escogidos: en los tres niveles, 
más de la mitad de los graduados corresponde a tres campos de estudio. La 
diferencia radica en que los campos de estudio predominantes entre los 
graduados difieren en cada nivel formativo. 
 
Entre los 131.100 graduados de Formación Profesional (FP), el campo 
predominante es el de Salud y bienestar (incluye principalmente diversos 
técnicos de diagnóstico y rehabilitación), con el 21% del total (equivalente a 
27.500 personas). Le sigue Administración y Dirección de Empresas (ADE) 
y derecho, con un 18,9% (aquí se agrupan, entre otros, técnicos de marketing, 
publicidad y ventas; 24.700 graduados). En tercer lugar, el campo con mayor 
proporción de graduados de FP es el de Ingenierías y arquitectura, con un 
16,2% (21.300 graduados; se trata de varios técnicos en manufacturas, procesos 
industriales y de la construcción). Así, se tiene que el 56,1% de todos los 
graduados de FP corresponden a estos tres campos principales. 
 
El 51,4% de los 197.500 graduados universitarios pertenece a tres campos de 
estudios predominantes, de los cuales el mayor número corresponde a 
graduados en carreras de ADE y derecho, con un 21,1% del total (41.700 
graduados). En segundo lugar se colocan los graduados de Educación 
(magisterio y diversos profesorados), que agrupan al 17,5% de los graduados 



 

 

universitarios (equivalente a 34.700 personas). A cierta distancia se encuentran 
los graduados de carreras de Artes y humanidades (historia, filologías, 
traducción, geografía, etc.), con un 12,8% del total (25.200 graduados). 
 
Por su parte, uno de cada cuatro 
graduados de máster corresponde a 
estudios de Educación (25,1%; 
38.800 personas). En segundo 
término se colocan quienes 
finalizaron un máster de la rama de 
Salud y bienestar (20,9%, lo que 
supone 32.300 graduados), seguido 
por aquellos de la rama de ADE y 
derecho (17,8% del total, equivalente 
a 27.500 personas). Así, las tres 
ramas predominantes en el nivel 
máster concentra al 63,7% de los 
graduados.  
 
 
 

Correspondencia 
entre oferta y 
demanda de 
graduados 

universitarios 
 
¿En qué medida la composición de 
los graduados se corresponde con la 
demanda de titulaciones por parte de 
las empresas? Realizamos tal análisis 
para los graduados universitarios 
sobre la base de la información 
recogida en el Informe Infoempleo 
Adecco 2020, Oferta y Demanda de 
Empleo en España.  
 
De la composición porcentual de los 
graduados universitarios según su 
campo de estudio, por un lado, y la 
composición porcentual de las 
titulaciones solicitadas, por otro, 
surgen tres situaciones: un exceso de 
graduados, un faltante de graduados 
o un equilibrio. 
 

COMPOSICIÓN DE LOS GRADUADOS
POR CAMPO DE ESTUDIO
Datos para 2020

Formación Profesional

Grado universitario

Máster

(1) Incluye grados en deporte, turismo, belleza, transporte, seguridad y otros.

(2) Tecnologías de la información y comunicaciones.

(3) Matemáticas, biología, química, física y afines.

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Eurostat
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Dos áreas de estudio son las que presentan síntomas más evidentes de un 
faltante de graduados. Son los casos de Salud y bienestar y Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC). En el primer caso, el 12,2% de los 
graduados universitarios corresponde a dicho campo de estudio, al tiempo que 
el 24,1% de las ofertas de empleo exigen una titulación en el mismo. En cuanto 
a las TIC, solo exhibe un 2,7% de los graduados universitarios, mientras que una 
titulación en dicha área es exigida en el 4,5% de las ofertas de empleo.  
 
Aunque con porcentajes reducidos, también es relevante la desproporción que 
se observa en Agronomía y veterinaria, con solo 0,7% de graduados y un 1,7% 
del total de ofertad de empleo para graduados universitarios. 
 
Cuatro áreas de estudio aparecen con síntomas de exceso de graduados en 
relación con las ofertad de empleo. Es, en especial, el caso de Educación, 
que presenta un 17,5% del total de graduados universitarios pero solo un 1,6% 
de las ofertas de empleo. Similar el es caso de las Ciencias sociales, con 11,3% 
de los graduados pero solo 1,3% de las ofertas de empleo. Los otros dos campos 
de estudio en donde los datos disponibles sugieren un exceso de graduados 
universitarios son Artes y humanidades (12,8% de los graduados y 1,6% de las 
ofertas de empleo) y Ciencias exactas (6,6% y 3,7%, respectivamente). 
 

 
 
Para la correcta interpretación de la magnitud de los desequilibrios recién 
apuntados, debe tenerse en cuenta que se trata de áreas de estudio en las 
que el gobierno, en sus diferentes niveles, es un empleador significativo, 
cuyas contrataciones de personal siguen un proceso particular. De ahí que las 
proporciones señaladas puedan exagerar el verdadero grado de desequilibrio 
entre oferta y demanda de trabajo en esos campos de estudio. Por las mismas 
razones, el faltante de graduados de Salud y bienestar podría ser más acusado 
aún que lo sugerido por estos datos. 

OFERTA Y DEMANDA DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS
% del total; datos para 2020

Campo de estudio Graduados Títulación
univesitarios solicitada

ADE y derecho 21,1 19,6

Educación 17,5 1,6

Salud y bienestar 12,2 24,1

Artes y humanidades 12,8 1,6

Ingenerías y arquitectura 10,6 13,4

Ciencias Sociales 11,3 1,3

Ciencias Exactas 6,6 3,7

Servicios 4,3 5,3

TIC (1) 2,7 4,5

Agronomía y veterinaria 0,7 1,7
Resto 23,1

(1) Tecnologías de la información y comunicaciones

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Eurostat e Infoempleo



 

 

 
Las tres restantes áreas de estudio presentan un relativo equilibrio entre la 
proporción de graduados y de las ofertas de empleo. En particular, en tal 
situación se colca ADE y derecho, que muestra un 21,1% de graduados y 
acapara un 19,6% de las ofertad de empleo. Los otros dos casos son los de 
Ingenierías y arquitectura (10,6% de graduados y 13,4% de ofertas) y de 
Servicios (aquí se engloban graduados, por ejemplo, de riesgos laborales, 
logística, etc.; 4,3% de graduados y 5,3% de ofertas). 
 
 

Comparación con países 
europeos de la composición 
de los graduados por nivel 

educativo 
 

a) Formación Profesional 
 
La comparación en el caso de FP tiene la dificultad de que la oferta formativa 
tiene diferencias significativas entre países, con áreas de estudio ausentes en 
varios casos. De los nueve países considerados, solo España, Francia, 
Holanda, Portugal y Suecia exhiben graduados en los diez campos de estudio. 
El de nuestro país es el caso más equilibrado, pues no tiene menos de 1% de 
graduados en ninguna de las diez áreas.  
 
Dentro de la limitación señalada, comparando la proporción de graduados de 
España con la media de la UE-27, sobresale en nuestro país el mayor porcentaje 
de graduados en las áreas de Salud y bienestar (21% frente a 13,4% de la UE) 
y Educación (9,1% y 3,6%, respectivamente), y la menor proporción que 
presenta nuestro país en graduados de ADE y derecho (18,9%, que se compara 
con un 33,9% de la UE). 
 
España y Bélgica destacan entre los países analizados por ser los únicos en 
los que los graduados de FP en el área de Salud y bienestar conforman el grupo 
más grande. En nuestro país es el 21%, en tanto que en Bélgica es el 47,2%, si 
bien este país no tiene graduados en cinco de las diez áreas. 
 
España y Portugal son los países donde los tres campos de estudio con más 
graduados concentran una menor proporción. En nuestro país, los graduados de 
FP de las áreas de Salud, ADE y derecho y Servicios, suponen el 56,3% del 
total. En Portugal, son los campos de ADE y derecho, Ingenierías y 
arquitectura y TIC las tres principales, concentrando al 54,7% del total.  
 



 

 

En cambio, en Polonia, solo hay graduados de FP de Salud y bienestar, y en 
Bélgica, las tres principales áreas (Salud y bienestar, ADE y derecho y Ciencias 
sociales) agrupan al 91% de los graduados de FP. 
 
 

b) Grado universitario 
 
De la comparación de cómo se compone el colectivo de graduados universitarios 
en España y la media de la UE-27 surgen cinco campos de estudio con 
diferencias reseñables.  
 
Dos casos muestran un mayor peso de graduados en nuestro país. Es, en 
especial, lo que ocurre en Educación (17,5% del total de graduados en España, 
que es la segunda mayor proporción entre los países analizados, y 10,7% en la 
UE). También sucede en Artes y humanidades (12,8% y 10,6%, 
respectivamente). 
 
Otras tres áreas de estudio se diferencian por el motivo contrario: tienen en 
España un peso menor que en la UE. Si bien con porcentajes pequeños, la 
mayor desproporción es la de Agronomía y veterinaria (0,7% de graduados en 
España y 1,7% en la UE). Los otros dos son TIC (2,7% en nuestro país, frente a 
una media europea de 4%) e Ingenierías y arquitectura (10,6% y 13,8%, 
respectivamente). 
 
En seis de los nueve países observados, entre ellos España, el campo de estudio 
con mayor proporción de graduados es ADE y derecho. Solo España, Francia 
e Italia tienen a Artes y humanidades como uno de los tres campos de estudio 
con más graduados.  
 
En España, los tres campos de estudio con mayor proporción de graduados 
(ADE y derecho, Educación y Artes y humanidades), reúnen al 51,4% del total 
de graduados universitarios. Es una proporción similar a la media de la UE, con 
50,2%. En el caso europeo, las tres áreas de estudio que predominan son ADE 
y derecho, Ingenierías y arquitectura y Salud y bienestar. 
 
 
 

c) Máster 
 
La composición del grupo de graduados de máster presenta diferencias 
marcadas entre España y la media comunitaria. También en este caso sobresale 
el caso de Educación: un 25,1% de los graduados de máster corresponden en 
nuestro país a este campo de estudio (la mayor proporción entre los países 
analizados), frente a 10,6% en la UE. 
 
Del mismo modo, aparecen con un mayor peso en el total de graduados en 
España en comparación con el promedio de la UE las áreas de Salud y 
bienestar (20,9%, que es el porcentaje más alto del grupo de países 



 

 

seleccionados, y 14,8%, respectivamente) y Servicios (4,9% y 2,6% en cada 
caso).  
 
Todos los demás campos de estudio tienen en nuestro país una proporción más 
baja de graduados de máster. Los casos proporcionalmente más destacados son 
los de TIC (1,8% de graduados en España y 3,5% en la UE), Ciencias exactas 
(4,3% y 7%, respectivamente) y Artes y humanidades (5,4% y 8,7% en cada 
caso). 
 
España es el único entre los países observados en donde la mayor porción 
de graduados de máster lo son en el campo de Educación. En la UE y en 
seis países, el primer lugar corresponde a ADE y derecho, al tiempo que en 
Portugal y Suecia, el grupo más importante es el de Ingenierías y arquitectura. 
 
Nuestro país se diferencia del resto porque tres campos de estudios concentran 
el 63,7% del total de graduados de máster, que es una proporción casi 10 puntos 
mayor que la de la UE, y es la más alta entre los países analizados. En España 
esos tres campos son Educación, Salud y bienestar y ADE y derecho, 
mientras que en la media comunitaria son ADE y derecho, Salud y bienestar e 
Ingenierías y arquitectura, que reúnen al 54,4% del total. 
 
 
Véanse en el Anexo III tablas con más información.  
  



 

 

Entorno macroeconómico 

 
Dentro del marco de una desaceleración, el 2022 terminó mejor de lo esperado 
y los primeros meses de 2023 también están siendo más positivos de lo previsto. 
La afiliación a la Seguridad Social es un buen ejemplo de ello, alcanzándose 
un máximo histórico con casi 20,4 millones de afiliados en marzo (+2,7% 
interanual).  
 
Los turistas procedentes del exterior sumaron 8,5 millones en el primer 
bimestre del año, creciendo un 35% interanual. La moderación del ritmo de 
aumento del IPC hasta 3,3% interanual en marzo se tradujo en una mejoría de 
la confianza de los consumidores. Las ventas del comercio minorista a precios 
constantes, excluyendo las estaciones de servicio, que sumaban seis meses 
consecutivos con retrocesos, desde diciembre exhiben incrementos 
interanuales, que llegaron al 3,4% en febrero. Las menores ventas de alimentos 
(seis meses seguidos cayendo), se más que compensan con el aumento del 
resto de bienes.  
 

 
Sin embargo, al mismo tiempo hay varios síntomas de debilidad. Por segunda 
vez en los últimos cuatro meses, en febrero cayó al mismo tiempo la producción 
industrial de bienes de consumo duradero, no duradero e intermedios. De ahí 
que tres de los últimos cuatro meses hayan arrojado un descenso interanual de 
la producción industrial (-0,7% en febrero).  
 
El número de empresas registradas en la Seguridad Social se recuperó 0,7% 
interanual en marzo, tras cinco meses de debilidad. Aun así, la cantidad de 
empresas con 1 o 2 empleados lleva ocho meses seguidos de caídas, en 
tanto que la de aquellas con 3 a 5 trabajadores ha caído en cinco de los últimos 
seis meses. En particular, cae el número total de empresas en la agricultura (19 
meses consecutivos de descensos), las manufacturas (11 meses seguidos 
cayendo) y el comercio (encadena 9 meses de retrocesos). Desde el ángulo 

VENTAS MINORISTAS A PRECIOS CONSTANTES
Sin estaciones de servicio; índice 2015 = 100; media móvil de 12 meses

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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territorial, en marzo disminuyó el parque empresarial en Aragón, Asturias, 
ambas Castillas, Galicia y País Vasco.  
 
Como ha sido largamente anticipado, el rápido crecimiento de la llegada de 
turistas extranjeros ha llegado a su fin: el número de turistas del primer trimestre 
equivalió al 99% de los turistas llegados en el mismo período de 2019. Acabada 
la recuperación, ahora toca un crecimiento “normal”, que tendrá ante sí las 
dificultades comunes a la economía europea: pérdida de poder adquisitivo del 
salario medio y mayores tipos de interés.  
 
La inflación subyacente (una medida que excluye los productos con precios 
volátiles, como los alimentos no elaborados y la energía), sigue siendo muy 
alta: 7,7% en marzo, con impuestos constantes. De ahí que no quepa esperar 
una pronta relajación de la política monetaria. Por el contrario, las subidas de 
tipos ya decididas (entre julio de 2022 y marzo último, el tipo de referencia del 
Banco Central Europeo fue incrementado seis veces, pasando de 0% a 3,5%) 
serán continuadas con incrementos adicionales, cuyo tope será determinado por 
la mayor o menor persistencia que ofrezca el incremento de los precios.  
 

El impacto moderador sobre la demanda de los mayores tipos de interés 
será inevitable. Es posible hacer diferentes supuestos pero, como referencia, 
cabe proyectar que las empresas no financieras españolas pagarán de intereses, 
a lo largo de 2023, al menos € 20.000 millones más que durante el año anterior. 
El mayor coste financiero detraerá recursos para la inversión, lo que, a su vez, 
en algún momento a lo largo del año tendrá que reflejarse en una menor creación 
de empleo. 
 
En todo caso, la perspectiva general ha cambiado ligeramente a mejor. Si 
hace tres meses lo más probable era que el PIB creciera en 2023 en torno a 1%, 
ahora es que supere en alguna medida dicho porcentaje. No es un cambio 
sustancial, pero en cualquier caso es preferible a lo contrario. 
 

INFLACIÓN SUBYACENTE
IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Saliendo de la estricta coyuntura para pasar a una cuestión más estructural, está 
el tema de las cuentas públicas. Tema que también está distorsionado por la 
inflación. 
 
El déficit fiscal de 2022 ascendió a € 63.800 millones, lo que equivale a 4,8% 
del PIB. El año pasado fue el 15º año consecutivo en que el gobierno español 
pagó los intereses de su deuda con más deuda pública. Sin embargo, tal 
resultado incluye la “ayuda” de la inflación, que aumentó artificialmente la 
recaudación tributaria en unos € 15.000 millones. Sin esa recaudación extra, el 
déficit habría sido € 78.800 millones, apenas menor que el desequilibrio de € 
83.400 millones de 2021.  
 
Pese a que los tipos de interés de largo plazo siguen reprimidos por el BCE, el 
pago de intereses por la deuda pública creció 21% en un año, llegando a € 
31.600 millones (2,4% del PIB). Es la mayor factura de intereses en siete 
años. Si aplicáramos a la deuda pública de 2022 el tipo medio pagado en 2015 
(una hipótesis moderada), la factura habría sido de € 43.900 millones. Esto nos 
dice que la factura de intereses seguirá creciendo aunque la deuda pública no 
crezca ni un céntimo. 
 
Sin la “ayuda” de la inflación (que aumenta la recaudación y engorda 
artificialmente el PIB nominal) ni la del BCE (que reduce los intereses a pagar), 
el déficit fiscal no habría sido 4,8% del PIB sino de más del 7%. Una cifra 
que sirve para tener una idea más próxima de cuál es la situación de fondo de 
las cuentas públicas, algo que más tarde o más temprano será necesario 
corregir.  
 

 
En suma, mientras en lo inmediato tenemos una economía que comenzó el año 
mejor de lo previsto, la perspectiva de una desaceleración más perceptible 
en el segundo semestre no ha desaparecido. El escenario, entonces, sigue 
siendo complejo y con un sesgo adverso, con el agravante de debilidades 

DÉFICIT FISCAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
% del PIB

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Ministerio de Hacienda
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estructurales (como el déficit fiscal y la deuda pública) que acentúan la 
vulnerabilidad frente a eventuales adversidades. 
 
Véase en el Anexo I una tabla que resume las principales variables de la 
economía española.   
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Anexo I: Entorno Macroeconómico 

 
 
  

ECONOMÍA ESPAÑOLA EN SÍNTESIS

Unidad 2023
III IV I II III IV I II III IV I (p)

Actividad económica
PIB 2010=100 99,9 102,9 97,3 103,2 104,1 109,7 103,9 110,2 109,4 113,4 106,3

Var. interanual % -9,2% -9,5% -4,8% 17,9% 4,2% 6,6% 6,8% 6,8% 5,1% 3,4% 2,3% 

Consumo privado 2010=100 100,0 98,3 95,1 100,2 103,2 105,2 104,0 105,4 106,8 105,2 103,7
Var. interanual % -7,9% -11,1% -6,8% 24,6% 3,3% 7,1% 9,4% 5,2% 3,5% -0,1% -0,3% 

Confianza consumidor (1) -26,4 -24,7 -19,0 -10,2 -8,6 -13,1 -17,8 -26,4 -33,0 -28,4 -23,2 
Var. interanual absoluta -19,9 -13,7 -8,4 19,1 17,8 11,6 1,3 -16,2 -24,4 -15,3 -5,5 

Empleo, salarios y precios
Ocupados miles 19.177 19.344 19.207 19.672 20.031 20.185 20.085 20.468 20.546 20.464 20.453

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

Tasa de paro % 16,3% 16,1% 16,0% 15,3% 14,6% 13,3% 13,6% 12,5% 12,7% 12,9% 13,3%
Var. interanual absoluta 2,3% 2,3% 1,6% -0,1% -1,7% -2,8% -2,3% -2,8% -1,9% -0,5% -0,4% 

Tasa de empleo (2) % 40,8% 39,6% 39,2% 40,9% 42,2% 42,8% 42,6% 43,6% 43,7% 43,5% 43,6% 
Var. interanual absoluta -1,7% -3,1% -2,8% 1,3% 1,4% 3,2% 3,4% 2,6% 1,5% 0,8% 0,9% 

Salario medio bruto €/mes 1.689 1.692 1.713 1.736 1.777 1.780 1.786 1.808 1.848 1.846 1.857
Var. interanual % -1,2% -0,6% 1,1% 15,9% 5,2% 5,2% 4,3% 4,1% 4,0% 3,7% 4,0% 

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

Coste laboral unitario 2008=100 91,9 92,7 92,5 95,1 96,1 95,9 95,4 94,0 92,3 91,3 90,9
Var. interanual % 1,4% 1,6% -0,0% 3,8% 4,6% 3,4% 3,1% -1,2% -3,9% -4,7% -4,8% 

IPC 2021=100 96,6 97,4 97,5 99,6 99,9 103,0 105,2 108,6 109,9 109,8 109,7
Var. interanual % -0,5% -0,7% 0,6% 2,6% 3,4% 5,8% 7,9% 9,1% 10,1% 6,6% 4,3% 

Sector fiscal y exterior
Deuda Pública % PIB 117,3% 120,4% 125,7% 123,1% 121,9% 118,3% 117,4% 116,1% 115,6% 112,1% 112,5%

Var. interanual absoluta 17,1% 22,2% 23,8% 9,8% 4,6% -2,1% -8,4% -7,0% -6,3% -6,1% -4,9% 

Bono Tesoro 10 años %; rendim. 0,31 0,10 0,21 0,45 0,29 0,45 1,00 2,12 2,46 3,15 3,34
Var. interanual absoluta 0,09 -0,24 -0,20 -0,24 -0,02 0,35 0,79 1,67 2,17 2,70 2,34

Prima de riesgo p.b. (4) 83 71 67 73 74 75 89 107 116 103 102
Var. interanual absoluta 6 -0 -17 -43 -9 4 22 35 42 28 13

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

Petróleo Brent €/barril 36,5 38,0 50,7 57,3 62,1 69,7 86,9 105,2 97,1 87,2 76,7
Var. interanual % -34,3% -32,9% 10,7% 101,4% 70,1% 83,6% 71,4% 83,4% 56,3% 25,0% -11,8% 

(p) Previsiones. Deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.
1º trimestre de 2023: 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 

  

Tabla 1
EMPLEO POR SEXO Y EDAD
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 2º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.084,7 20.452,7 368,0 1,8% 20.826 358,3 1,8%

Menores 25 años 1.062,0 1.105,4 43,4 4,1% 1.216 42,1 3,6%
25 a 39 años 6.136,2 6.217,2 81,0 1,3% 6.309 48,4 0,8%
40 a 59 años 11.158,8 11.316,6 157,8 1,4% 11.433 154,9 1,4%
60 y más años 1.727,7 1.813,5 85,8 5,0% 1.868 112,9 6,4%

Varones 10.791,3 10.924,9 133,6 1,2% 11.101 124,4 1,1%
Menores 25 años 573,6 603,0 29,4 5,1%
25 a 39 años 3.213,6 3.264,9 51,3 1,6%
40 a 59 años 6.063,8 6.072,5 8,7 0,1%
60 y más años 940,3 984,5 44,2 4,7%

Mujeres 9.293,4 9.527,8 234,4 2,5% 9.725 233,9 2,5%
Menores 25 años 488,4 502,4 14,0 2,9%
25 a 39 años 2.922,6 2.952,3 29,7 1,0%
40 a 59 años 5.095,0 5.244,1 149,1 2,9%
60 y más años 787,4 829,0 41,6 5,3%

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

Pro memoria

Menores 25 años / total 5,3% 5,4% 11,8%
25 a 39 años / total 30,6% 30,4% 22,0%
40 a 59 años / total 55,6% 55,3% 42,9%
60 y más años / total 8,6% 8,9% 23,3%
Mujeres / total 46,3% 46,6% 63,7%

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

Tabla 2
EMPLEO POR NACIONALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 2º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.084,7 20.452,8 368,1 1,8% 20.826 358,4 1,8%

Hasta primaria 876,6 943,7 67,1 7,7% 954 36,1 3,9%
Secundaria 9.896,3 9.970,8 74,5 0,8% 10.206 85,2 0,8%
Superior 9.311,8 9.538,3 226,5 2,4% 9.667 237,1 2,5%

Españoles 16.793,5 16.877,2 83,7 0,5% 17.104 70,8 0,4%
Hasta primaria 457,7 470,7 13,0 2,8%
Secundaria 8.008,0 7.894,4 -113,6 -1,4%
Superior 8.327,8 8.512,1 184,3 2,2%

Inmigrantes (1) 3.291,2 3.575,6 284,4 8,6% 3.723 287,7 8,4%
Hasta primaria 418,9 473,0 54,1 12,9%
Secundaria 1.888,3 2.076,4 188,1 10,0%
Superior 984,0 1.026,2 42,2 4,3%

(*) 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 4,4% 4,6% 18,2%
Secundaria / total 49,3% 48,8% 20,2%
Superior / total 46,4% 46,6% 61,5%
Inmigrantes / total 16,4% 17,5% 77,3%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

Variación interanual Variación interanual1º trimestre

1º trimestre Variación interanual Variación interanual



 

 

 
 
 
  

Tabla 3
EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 2º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.084,7 20.452,8 368,1 1,8% 20.826 358,4 1,8%
Agricultura y pesca 827,7 748,2 -79,5 -9,6%
Manufacturas 2.423,7 2.534,0 110,3 4,6% 2.579 75,2 3,0%
Construcción 1.316,3 1.298,1 -18,2 -1,4%
Comercio al por mayor 829,6 873,3 43,7 5,3%
Comercio al por menor 2.104,4 2.178,2 73,8 3,5% 2.197 52,5 2,4%
Transporte 1.075,1 1.122,2 47,1 4,4%
Hostelería 1.499,3 1.561,1 61,8 4,1% 1.768 58,5 3,4%
Información y comunicaciones 738,3 725,0 -13,3 -1,8%
Finanzas y seguros 458,0 461,4 3,4 0,7%
Actividades profesionales 1.119,0 1.140,8 21,8 1,9%
Actividades administrativas 1.061,5 1.017,7 -43,8 -4,1%
Administración Pública 1.371,9 1.438,0 66,1 4,8%
Educación 1.536,4 1.574,0 37,6 2,4%
Salud y servicios sociales 1.844,3 1.892,9 48,6 2,6% 1.919 40,7 2,2%
Servicio doméstico 542,6 558,1 15,5 2,9%
Resto (1) 1.336,6 1.329,8 -6,8 -0,5%
(*) 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 12,1% 12,4% 30,0%
Construcción / total 6,6% 6,3% -4,9%
Comercio por menor / total 10,5% 10,6% 20,0%
Admin. Pública / total 6,8% 7,0% 18,0%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

1º trimestre Variación interanual Variación interanual



 

 

 
 
 
 
  

Tabla 4
EMPLEO POR TIPO DE CONTRATO Y SECTOR
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 2º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.084,7 20.452,8 368,1 1,8% 20.826 358,4 1,8%

No asalariados 3.156,2 3.104,5 -51,7 -1,6% 3.111 -52,8 -1,7%
Asalariados 16.928,5 17.348,3 419,8 2,5% 17.715 411,2 2,4%
   Fijos 12.829,8 14.350,6 1.520,8 11,9% 14.639 1.192,7 8,9%
       Discontinuos 368,6 566,4 197,8 53,7% 598
       Resto 12.461,2 13.784,2 1.323,0 10,6% 14.041
   Temporales 4.098,6 2.997,7 -1.100,9 -26,9% 3.076 -781,5 -20,3%

Agricultura 827,7 748,2 -79,5 -9,6% 731 -58,2 -7,4%
No asalariados 289,3 276,9 -12,4 -4,3%
Asalariados 538,4 471,3 -67,1 -12,5%
   Fijos 264,8 284,3 19,5 7,4%
   Temporales 273,6 186,9 -86,7 -31,7%

Industria 2.697,1 2.790,6 93,5 3,5% 2.835 58,6 2,1%
No asalariados 240,1 239,3 -0,8 -0,3%
Asalariados 2.457,0 2.551,2 94,2 3,8%
   Fijos 2.068,7 2.323,5 254,8 12,3%
   Temporales 388,3 227,7 -160,6 -41,4%

Construcción 1.316,3 1.298,1 -18,2 -1,4% 1.332 -5,9 -0,4%
No asalariados 350,4 335,5 -14,9 -4,3%
Asalariados 965,9 962,6 -3,3 -0,3%
   Fijos 662,3 783,1 120,8 18,2%
   Temporales 303,6 179,4 -124,2 -40,9%

Servicios 15.243,6 15.615,9 372,3 2,4% 15.928 364,0 2,3%
No asalariados 2.276,4 2.252,7 -23,7 -1,0%
Asalariados 12.967,2 13.363,2 396,0 3,1%
   Fijos 9.834,0 10.959,6 1.125,6 11,4%
   Temporales 3.133,2 2.403,6 -729,6 -23,3%

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

Pro memoria

Asalariados / total 84,3% 84,8% 114,0%
Temporales / Asalariados 24,2% 17,3% -262,2%
Fijos-discontinuos / Asalaria. 2,2% 3,3% 47,1%
(Temp. + Fijos-D) / Asalaria. 26,4% 20,5% -215,1%

Agric: Temp. / Asalariados 50,8% 39,7% 129,2%
Indus: Temp. / Asalariados 15,8% 8,9% -170,5%
Const: Temp. / Asalariados 31,4% 18,6% 3763,6%
Servs: Temp. / Asalariados 24,2% 18,0% -184,2%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

1º trimestre Variación interanual Variación interanual



 

 

 
 
  

 
  

Tabla 5
EMPLEO POR TIPO DE JORNADA Y OCUPACIÓN
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 2º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.084,7 20.452,8 368,1 1,8% 20.826 358,4 1,8%

Técnicos y profesionales 7.149,1 7.278,4 129,3 1,8% 7.355 81,0 1,1%
Empleos de oficina 2.115,0 2.103,2 -11,8 -0,6% 2.117 38,4 1,8%
Trabajadores de servicios 4.112,2 4.295,6 183,4 4,5% 4.476 131,0 3,0%
Cual. indus., constr., agro 2.538,5 2.638,7 100,2 3,9% 2.681 110,7 4,3%
Baja cualificación 4.063,2 4.032,9 -30,3 -0,7% 4.089 5,5 0,1%
Militares 106,7 104,0 -2,7 -2,5% 108 -8,1 -6,9%

Jornada completa 17.275,5 17.647,4 371,9 2,2% 17.957 307,1 1,7%
Técnicos y profesionales 6.449,7 6.579,1 129,4 2,0%
Empleos de oficina 1.829,0 1.816,1 -12,9 -0,7%
Trabajadores de servicios 3.218,5 3.356,4 137,9 4,3%
Cual. indus., constr., agro 2.426,7 2.526,8 100,1 4,1%
Baja cualificación 3.245,3 3.265,7 20,4 0,6%
Militares 106,2 103,3 -2,9 -2,7%

Jornada parcial 2.809,2 2.805,4 -3,8 -0,1% 2.870 51,3 1,8%
Técnicos y profesionales 699,4 699,3 -0,1 -0,0%
Empleos de oficina 286,0 287,1 1,1 0,4%
Trabajadores de servicios 893,7 939,2 45,5 5,1%
Cual. indus., constr., agro 111,8 111,9 0,1 0,1%
Baja cualificación 817,9 767,2 -50,7 -6,2%
Militares 0,5 0,7 0,2 40,0%

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

Pro memoria

J. Parcial / total 14,0% 13,7% -1,0%
    Trab. de servicios 21,7% 21,9% 24,8%
    Baja cualificación 20,1% 19,0% 167,3%
Técnicos y prof. / total 35,6% 35,6% 35,1%
Baja cualificación / total 20,2% 19,7% -8,2%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

1º trimestre Variación interanual Variación interanual

Tabla 6
EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 2º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.084,7 20.452,8 368,1 1,8% 20.826 358,4 1,8%

Andalucía 3.217,8 3.327,5 109,7 3,4% 3.387 108,5 3,3%
Aragón 583,4 591,2 7,8 1,3%
Asturias 387,2 381,9 -5,3 -1,4%
Baleares 532,2 532,2 0,0 0,0%
Canarias 921,2 977,2 56,0 6,1%
Cantabria 242,9 246,7 3,8 1,6%
Castilla y León 986,8 993,0 6,2 0,6%
Castilla-La Mancha 856,9 865,1 8,2 1,0%
Cataluña 3.457,3 3.521,3 64,0 1,9% 3.564 42,7 1,2%
Comunidad Valenciana 2.155,8 2.206,3 50,5 2,3% 2.242 73,7 3,4%
Extremdura 397,5 403,2 5,7 1,4%
Galicia 1.091,4 1.103,7 12,3 1,1% 1.120 14,5 1,3%
Madrid 3.169,8 3.224,3 54,5 1,7% 3.261 30,0 0,9%
Región de Murcia 643,3 649,6 6,3 1,0%
Navarra 288,8 284,8 -4,0 -1,4%
País Vasco 953,2 944,6 -8,6 -0,9%
La Rioja 140,4 143,4 3,0 2,1%
Ceuta 28,4 30,3 1,9 6,7%
Melilla 30,5 26,4 -4,1 -13,4%

(*) 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 sobre la base de INE

1º trimestre Variación interanual Variación interanual



 

 

 

  
 
   

Tabla 7
PARADOS POR SEXO Y EDAD
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 2º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 3.174,8 3.127,8 -47,0 -1,5% 2.905 -14,2 -0,5%

Menores 25 años 459,1 474,4 15,3 3,3% 481 12,1 2,6%
25 a 39 años 1.033,7 1.017,9 -15,8 -1,5% 910 24,5 2,8%
40 a 59 años 1.444,9 1.395,7 -49,2 -3,4% 1.274 -59,7 -4,5%
60 y más años 237,1 239,8 2,7 1,1% 241 9,0 3,9%

Varones 1.477,3 1.429,4 -47,9 -3,2% 1.326 -29,0 -2,1%
Menores 25 años 249,1 246,2 -2,9 -1,2%
25 a 39 años 495,8 478,1 -17,7 -3,6%
40 a 59 años 620,2 588,8 -31,4 -5,1%
60 y más años 112,2 116,3 4,1 3,7%

Mujeres 1.697,5 1.698,4 0,9 0,1% 1.579 14,9 0,9%
Menores 25 años 210,0 228,2 18,2 8,7%
25 a 39 años 537,9 539,8 1,9 0,4%
40 a 59 años 824,7 806,9 -17,8 -2,2%
60 y más años 124,9 123,5 -1,4 -1,1%

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

Pro memoria

Menores 25 años / total 14,5% 15,2% -32,6%
25 a 39 años / total 32,6% 32,5% 33,6%
40 a 59 años / total 45,5% 44,6% 104,7%
60 y más años / total 7,5% 7,7% -5,7%
Mujeres / total 53,5% 54,3% -1,9%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

Tabla 8
TASAS DE PARO POR SEXO Y EDAD
% de la población activa

Variación Previsión Variación
2022 2023 interanual 2º trim 2023 interanual

absoluta (*) absoluta
Total 13,6% 13,3% -0,4% 12,2% -0,2%

Menores 25 años 30,2% 30,0% -0,2% 28,3% -0,2%
25 a 39 años 14,4% 14,1% -0,3% 12,6% 0,2%
40 a 59 años 11,5% 11,0% -0,5% 10,0% -0,5%
60 y más años 12,1% 11,7% -0,4% 11,4% -0,2%

Varones 12,0% 11,6% -0,5% 10,7% -0,3%
Menores 25 años 30,3% 29,0% -1,3%
25 a 39 años 13,4% 12,8% -0,6%
40 a 59 años 9,3% 8,8% -0,4%
60 y más años 10,7% 10,6% -0,1%

Mujeres 15,4% 15,1% -0,3% 14,0% -0,2%
Menores 25 años 30,1% 31,2% 1,2%
25 a 39 años 15,5% 15,5% -0,1%
40 a 59 años 13,9% 13,3% -0,6%
60 y más años 13,7% 13,0% -0,7%

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

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

1º trimestre Variación interanual Variación interanual

1º trimestre



 

 

 
 
  

Tabla 9
PARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 2º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 3.174,7 3.127,8 -46,9 -1,5% 2.905 -14,1 -0,5%

Andalucía 775,9 745,8 -30,1 -3,9% -753,2 -100,0%
Aragón 65,8 58,0 -7,8 -11,9%
Asturias 52,6 57,4 4,8 9,1%
Baleares 117,1 117,9 0,8 0,7%
Canarias 234,6 202,5 -32,1 -13,7%
Cantabria 28,6 25,3 -3,3 -11,5%
Castilla y León 123,0 113,8 -9,2 -7,5%
Castilla-La Mancha 142,6 152,9 10,3 7,2%
Cataluña 394,2 407,2 13,0 3,3% 379 18,5 5,1%
Comunidad Valenciana 317,8 352,5 34,7 10,9% 347 28,1 8,8%
Extremdura 93,1 97,9 4,8 5,2%
Galicia 141,0 135,1 -5,9 -4,2% 126 -12,9 -9,3%
Madrid 426,0 399,1 -26,9 -6,3% 360 -6,0 -1,6%
Región de Murcia 99,9 101,2 1,3 1,3%
Navarra 33,6 39,3 5,7 17,0%
País Vasco 90,8 87,1 -3,7 -4,1%
La Rioja 17,7 16,0 -1,7 -9,6%
Ceuta 11,7 9,6 -2,1 -17,9%
Melilla 8,7 9,3 0,6 6,9%

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

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

Tabla 10
TASAS DE PARO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
% de la población activa

Variación Previsión Variación
2022 2023 interanual 2º trim 2023 interanual

absoluta (*) absoluta
Total 13,6% 13,3% -0,4% 12,2% -0,2%

Andalucía 19,4% 18,3% -1,1% 0,0% -18,7%
Aragón 10,1% 8,9% -1,2%
Asturias 12,0% 13,1% 1,1%
Baleares 18,0% 18,1% 0,1%
Canarias 20,3% 17,2% -3,1%
Cantabria 10,5% 9,3% -1,2%
Castilla y León 11,1% 10,3% -0,8%
Castilla-La Mancha 14,3% 15,0% 0,8%
Cataluña 10,2% 10,4% 0,1% 9,6% 0,3%
Comunidad Valenciana 12,8% 13,8% 0,9% 13,4% 0,6%
Extremdura 19,0% 19,5% 0,6%
Galicia 11,4% 10,9% -0,5% 10,1% -1,1%
Madrid 11,8% 11,0% -0,8% 10,0% -0,2%
Región de Murcia 13,4% 13,5% 0,0%
Navarra 10,4% 12,1% 1,7%
País Vasco 8,7% 8,4% -0,3%
La Rioja 11,2% 10,0% -1,2%
Ceuta 29,2% 24,1% -5,1%
Melilla 22,2% 26,1% 3,9%

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

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

1º trimestre

1º trimestre Variación interanual Variación interanual



 

 

Anexo III: Educación y formación 
 

 
 

 

GRADUADOS SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN Y CAMPO DE ESTUDIO
% del total de graduados en cada año

Educación Artes y  hu- Ciencias ADE y Ciencias TIC (3) Ingeniería Agronomía, Salud y Services (2) Resto (1)
manidades sociales derecho exactas (4) y arquitec. veterinaria bienestar

Formación profesional
UE-27 3,6% 4,8% 1,4% 33,9% 2,6% 4,9% 20,3% 2,9% 13,4% 11,9% 0,4%
Bélgica 0,0% 0,0% 15,9% 27,9% 0,6% 0,0% 8,4% 0,0% 47,2% 0,0% 0,0%
Alemania 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,1% 13,8% 7,4% 46,2% 0,0%
España 9,1% 6,7% 1,1% 18,9% 1,0% 8,5% 16,2% 1,0% 21,0% 16,5% 0,0%
Francia 0,1% 2,9% 1,1% 45,9% 4,0% 2,5% 21,9% 3,9% 10,8% 6,9% 0,1%
Italia 0,0% 1,7% 0,0% 15,0% 5,1% 13,5% 27,8% 8,3% 0,0% 14,6% 14,0%
Holanda 3,0% 3,0% 6,8% 45,8% 0,0% 4,9% 6,5% 1,0% 14,2% 14,7% 0,0%
Polonia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Portugal 0,2% 9,1% 0,5% 19,4% 1,2% 16,7% 18,6% 7,5% 13,3% 13,4% 0,0%
Suecia 0,1% 11,8% 2,8% 30,8% 0,3% 11,2% 27,3% 2,0% 6,1% 7,3% 0,2%

Grado universitario
UE-27 10,7% 10,6% 10,1% 24,0% 5,6% 4,0% 13,8% 1,7% 12,3% 5,3% 1,8%
Bélgica 10,7% 9,0% 8,7% 21,8% 2,6% 3,1% 10,3% 1,8% 25,5% 1,7% 4,8%
Alemania 11,2% 6,2% 6,5% 28,9% 4,5% 5,1% 26,1% 1,7% 5,3% 3,9% 0,6%
España 17,5% 12,8% 11,3% 21,1% 6,6% 2,7% 10,6% 0,7% 12,2% 4,3% 0,0%
Francia 2,1% 15,5% 10,3% 31,7% 10,1% 3,7% 7,3% 0,5% 13,5% 5,1% 0,2%
Italia 17,6% 18,2% 14,6% 14,6% 6,7% 1,4% 11,9% 2,1% 8,8% 3,9% 0,0%
Holanda 9,8% 8,0% 13,1% 26,7% 5,2% 3,5% 8,4% 1,1% 17,3% 6,8% 0,1%
Polonia 14,3% 6,8% 8,2% 25,0% 2,8% 4,2% 11,5% 1,6% 15,7% 8,2% 1,7%
Portugal 2,5% 11,1% 12,3% 22,7% 6,0% 1,8% 16,8% 2,1% 17,2% 7,4% 0,1%
Suecia 15,0% 6,8% 17,1% 12,5% 3,4% 5,1% 10,2% 0,7% 27,0% 2,2% 0,0%

Máster
UE-27 10,6% 8,7% 10,5% 25,1% 7,0% 3,5% 14,5% 1,8% 14,8% 2,6% 1,0%
Bélgica 5,2% 10,7% 14,8% 24,9% 5,2% 1,0% 13,2% 2,1% 21,6% 0,9% 0,3%
Alemania 7,8% 15,6% 8,0% 22,3% 11,2% 4,9% 19,1% 1,6% 8,4% 1,2% 0,0%
España 25,1% 5,4% 7,9% 17,8% 4,3% 1,8% 10,4% 1,6% 20,9% 4,9% 0,0%
Francia 8,8% 5,4% 9,6% 32,1% 8,5% 4,3% 14,7% 1,1% 14,4% 1,0% 0,1%
Italia 5,8% 13,0% 13,5% 21,5% 7,7% 1,0% 15,9% 2,2% 17,9% 1,4% 0,1%
Holanda 7,3% 9,3% 17,7% 30,8% 9,7% 3,2% 8,7% 1,2% 9,9% 2,1% 0,0%
Polonia 8,8% 7,0% 11,0% 26,8% 3,8% 2,8% 14,6% 1,9% 15,3% 6,1% 2,0%
Portugal 7,8% 6,1% 11,4% 19,9% 6,7% 1,6% 23,6% 2,5% 16,9% 3,4% 0,0%
Suecia 18,0% 3,9% 10,0% 15,5% 4,6% 2,1% 24,0% 0,7% 20,5% 0,6% 0,0%

Total de graduados (FP + Grado + Máster)
UE-27 9,9% 9,3% 9,3% 25,5% 5,8% 3,9% 14,8% 1,8% 13,3% 5,1% 1,4%
Bélgica 8,3% 9,2% 11,2% 23,2% 3,5% 2,2% 11,3% 1,8% 25,0% 1,3% 3,0%
Alemania 9,9% 9,6% 7,0% 26,2% 6,9% 4,9% 23,6% 1,8% 6,4% 3,3% 0,4%
España 17,7% 8,8% 7,4% 19,4% 4,4% 4,0% 12,1% 1,1% 17,4% 7,8% 0,0%
Francia 4,1% 8,2% 7,5% 35,7% 7,8% 3,6% 14,1% 1,7% 13,1% 4,0% 0,1%
Italia 12,8% 15,9% 14,0% 17,4% 7,1% 1,4% 13,7% 2,2% 12,3% 3,0% 0,2%
Holanda 8,9% 8,3% 14,4% 28,4% 6,5% 3,5% 8,5% 1,1% 14,9% 5,5% 0,1%
Polonia 12,5% 6,9% 9,1% 25,6% 3,1% 3,8% 12,5% 1,7% 15,6% 7,5% 1,8%
Portugal 4,0% 9,4% 11,4% 21,6% 5,9% 2,6% 19,1% 2,6% 16,9% 6,5% 0,0%
Suecia 14,1% 6,3% 12,4% 16,2% 3,4% 4,7% 18,0% 0,9% 21,6% 2,3% 0,0%
(1) Incluye programas genéricos (alfabetización, aritmética básica, etc.) y desconocidos
(2) Incluye grados en deporte, turismo, belleza, transporte, seguridad, militares y otros.
(3) Tecnologías de la información y comunicaciones.
(4) Matemáticas, biología, química, física y afines.

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Eurostat

CAMPOS DE ESTUDIO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LA UNESCO
ISCED-F 2013 (*)

Campo Incluye (ejemplos) Campo Incluye (ejemplos)
Educación Magisterio TIC (1) Informática

Profesorado preescolar Desarrollo de software y apps
Otros profesorados Diseño de sistemas y bases de datos

Artes y humanidades Lenguas, filología, historia, traducción Ingenierías; arquitectura Ingeniería química, de procesos, etc.
Diseño textil, industrial; bellas artes Planeamiento urbano, construcción
Música, teología, arqueología Manufacturas y procesos

Ciencias sociales Economía, sociología, psicología Agricultura y veterinaria Estudios forestales
Periodismo Acuicultura
Biblioteca y archivos

Administración; derecho Contabilidad, finanzas, seguros Salud y bienestar Enfermería, farmacia, odontología
Publicidad, marketing, ventas Tecnología de diagnósticos
Secretariado Cuidado de ancianos, rehabilitación

Ciencias exactas Biología, física, química Servicios Servicios personales, hostelería
Matemáticas, estadística Servicios de seguridad y defensa
Medio ambiente Transporte; riesgos laborales

(*) International Standard Classification of Education - Fields of Education and Training (Clasificación Internacional Estandarizada de Educación -
Campos de Estudio y Formación). También incluye una categoría adicional para estudios y cualificaciones genéricas (alfabetización, etc.).
(1) Tecnologías de la información y comunicaciones

Fuente: Adecco Institute sobre la base de UNESCO



 

 

 
  



 

 

 

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).  

 

 
 

 


