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Síntesis y previsiones 
 

Los datos del segundo trimestre fueron positivamente sorprendentes. El 
crecimiento del empleo se aceleró hasta 2,9% interanual, que es el mayor 
avance de los últimos cuatro trimestres. Los 21,06 millones de ocupados (nuevo 
máximo histórico) son 588.700 más que un año antes.  
 
En términos interanuales, creció el empleo para ambos sexos, para todos los 
grupos de edad y niveles formativos, de jornada completa y parcial, tanto para 
españoles como para inmigrantes.  
 
El avance del empleo sorprende más porque se produjo pese a la destrucción 
de empleo tanto en la Industria como en Agricultura y ganadería. 
Prácticamente todo el empleo creado corresponde a los Servicios.  
 
Desagregando la información se encuentra que, de las 16 ramas de actividad, el 
empleo subió en 13. Las excepciones fueron Agricultura y ganadería (-5%; 
quinto retroceso consecutivo), Manufacturas (-0,9%) y Educación (-0,3%). Los 
aumentos más marcados corresponden a las Actividades profesionales 
(+12%), el Transporte (+7,4%) y la Hostelería (+7,1%).  
 
Siempre en términos interanuales, creció tanto el número de asalariados 
(+3,2%), como el de no asalariados (+1,2%). Dentro de los asalariados, 
continua el auge de los contratos fijos-discontinuos: mientras los temporales 
bajaron un 19,8%, los indefinidos aumentaron 9,8%. Dentro de estos últimos, 
los fijos-discontinuos crecieron 34,7%, en tanto que el resto de contratados de 
modo indefinido lo hizo 8,8%. 
 
El empleo aumentó en todas las autonomías simultáneamente, algo que no 
ocurría desde el primer trimestre del año pasado. Los mejores fueron los de 
Canarias (+5,2%) y País Vasco (+4,6%). Los resultados más adversos 
correspondieron a Castilla y León (+0,3%) y Extremadura (+0,5%).  
 
La reducción interanual del número de parados también se aceleró. De caer 
1,5% interanual en el trimestre anterior, en el segundo trimestre lo hizo 5,4%; 
hay 157.000 parados menos que un año antes. Ahora están desocupadas 2,76 
millones de personas, el menor número desde septiembre de 2008. 
 
Bajó el paro masculino (-5,7%) y el femenino (-5,1%) y, a nivel global, en todas 
las franjas de edad. A nivel autonómico, el desempleo bajó en 13 de las 17 
comunidades autónomas. La Rioja (-27,2%) y Baleares (-21,4%) mostraron los 
mayores descensos; Extremadura (+2,8%) y Murcia (+2,5%), tuvieron los 
incrementos de mayor magnitud. 
 
La tasa de paro fue de 11,6% (también la menor desde septiembre de 2008), 
0,9 puntos porcentuales menos que hace un año. La tasa de paro juvenil sigue 
siendo muy alta: 27,9% (-0,6 p.p.).  



 

 

La Rioja (-2,7 p.p.) y Canarias (-2,5 p.p.) mostraron los mayores descensos en 
la tasa de paro. Andalucía tiene la mayor tasa de paro (18,1%) y Baleares y el 
País Vasco la menor (7,1% en ambos casos). 
 
El escenario central para el tercer trimestre de 2023 es el de mantenimiento del 
actual ritmo de creación de empleo, aunque con un riesgo a la baja, 
consecuencia de la desaceleración general de la economía. La ocupación 
crecería 2,9% interanual (589.500 ocupados más que un año antes), cosa que 
permitiría alcanzar a 21,13 millones de ocupados.  
 
La cantidad de parados continuaría en descenso, con una caída interanual de 
275.000 personas (-9,3%). La tasa de paro se situaría en 11,3%, 1,3 puntos 
porcentuales por debajo que en el mismo trimestre de 2022. 
 
 

Empleo por sexo y edad 
 

En los últimos doce meses se crearon 588.700 empleos (+2,9%), por lo que 
el ritmo de creación de empleo volvió a acelerarse (había sido 1,4% en el cuarto 
trimestre de 2022 y 1,8% en el primero de este año). Ya suman ocho los 
trimestres seguidos con más de 20 millones de ocupados, algo que no ocurría 
desde 2008. De hecho, los 21,06 millones de ocupados del segundo trimestre, 
marcan un nuevo máximo histórico. 
 
Los nuevos empleos se repartieron casi en partes iguales entre sexos: 308.200 
puestos de trabajo para las mujeres (+3,2% interanual) frente a 280.500 de 
los hombres (+2,6%). Las mujeres trabajando equivalen al 46,5% 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 las personas de 60 y más años de edad (+7,5%). En cambio, el 
empleo creció 2% para las personas de 40 a 59 años. El empleo de los más 
jóvenes aumentó de forma similar: 2,7% los menores de 25 años y 3,2% para 
aquellos con entre 25 y 39 años.  
 
El peor resultado correspondió a las mujeres menores de 25 años, cuyo número 
de ocupadas aumentó 1%. Por el contrario, las mujeres de 60 y más años 
consiguieron el mejor resultado: +8% 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 54,6% de todos los puestos de 
trabajo corresponden a personas de dicho rango de edad (5 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 porcentual de puestos de trabajo correspondió a 
las personas con educación hasta primaria, que ganaron 76.400 empleos 
(+8,3%). Por su parte, quienes cuentan con educación superior, ganaron 
339.100 puestos de trabajo (+3,6%) (ver Tabla 2 en Anexo).  
 

 
 
El colectivo de personas con educación secundaria (tanto completa como 
incompleta) es el que concentra la mayor cantidad de ocupados: el 48,9% del 



 

 

total, con 10,29 millones de personas, pero es el grupo que proporcionalmente 
menos creció (173.200 más que un año antes; +1,7%). 
 
Hubo un contraste significativo dentro de este nivel de formación: mientras los 
españoles con educación secundaria perdieron 56.500 empleos (-0,7%), los 
inmigrantes de ese mismo nivel educativo ganaron 229.700 puestos de trabajo 
(+10%). Es el tercer trimestre consecutivo en que ocurre algo así.  
 
El empleo de inmigrantes crece a un ritmo muy superior al de españoles: 
al tiempo que aquellos se beneficiaron con 349.700 nuevos puestos de trabajo 
(+10,2%), los españoles ganaron 239.000 empleos (+1,4%).  
 

Empleo por rama de 
actividad 

 
Si agrupamos los empleos en 16 ramas de actividad, veremos que en 13 hubo 
incrementos y en las tres restantes, una pérdida de empleo. El mayor aumento 
en el empleo ocurrió en las Actividades profesionales, con un incremento 
interanual de 12% interanual (equivale a 133.700 nuevos puestos de trabajo). 
Las otras ramas con mayores aumentos fueron Transporte (+7,4%; 80.400 
ocupados más) y Hostelería (+7,1%; 122.200 contrataciones netas) (ver Tabla 
3 en Anexo).  
 

 
 



 

 

Las pérdidas de empleo correspondieron a Agricultura y pesca (-5%, con 
39.600 ocupados menos y su quinta caída consecutiva), Manufacturas (-0,9%, 
con la pérdida de 22.600 plazas) y Educación (-0,3%; 5.300 empleos menos): 
Pese al retroceso, las Manufacturas continúan siendo la rama con mayor 
número de ocupados, con 2,48 millones. 
 
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 (1,24 millones de 
ocupados), Transporte (1,16 millones de ocupados) e Información y 
comunicaciones (761.800 ocupados). 
  

Empleo por tipo de contrato 
y sector 

 
Uno de cada tres empleos asalariados ganados en los últimos doce meses 
fue 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 se va desacelerando, todavía creció 34,7% interanual 
(es su menor incremento en cinco trimestres). Pese a su rápido aumento, siguen 
siendo un grupo menor dentro del colectivo de asalariados: 3,9% del total 
(695.300 personas), frente a un 17,3% de temporales (3,09 millones).  
 
El número de asalariados temporales se redujo 19,8% (764.400 menos). 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 25,3% del total de asalariados, ahora redujo su 
importancia hasta 21,2%. 
 
El colectivo de no asalariados tuvo un ligero incremento interanual, tras dos 
trimestres de caídas. El aumento interanual fue de 1,2%, que le permitió llegar a 
3,2 millones de personas (38.900 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). Sin embargo, hay una diferencia sustancial: tanto en los 
Servicios como en la Construcción, la reducción del número de asalariados 
temporales fue más que compensada por el incremento de indefinidos, pero eso 
no ocurrió en la Industria ni en la Agricultura. 
 
Pese a su incremento como un todo, el número de no asalariados se redujo en 
la Agricultura (+2,3% interanual), en la Industria (-14,7%) y en la Construcción (-
2%). Es decir que todo el incremento de los no asalariados se produjo en los 
Servicios (+3,9%), más que compensando las pérdidas de los otros sectores (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 26,9% a 18,5% y 
la Industria, donde bajó de 14,2% a 8,7%.  
 

 
 

TASA DE TEMPORALIDAD POR SECTOR
Proporción de asalariados con contrato temporal; 2º trimestre de 2023

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

 
De las seis categorías ocupacionales, solo perdió empleo la de ocupaciones 
militares (-11,2% interanual; 13.000 plazas menos). Las de mayor crecimiento 
fueron las de empleos de Servicios (164.300 ocupados más; +3,8% interanual), 
seguida por los empleos Técnicos y profesionales (247.700 nuevos empleos; 
+3,4%).  
 
El 95% del empleo creado fue de jornada completa. Este tipo de empleo 
aumentó 3,2% interanual (559.100 nuevos ocupados), frente a 1,1% que lo 
hicieron los empleos de jornada parcial (29.600 empleos más) (ver Tabla 5 en 
Anexo).  
 

 
 
Los empleos de jornada completa de mayor crecimiento fueron otra vez los 
correspondientes a empleos de servicios (+4,9% interanual), seguidos por los 
empleos Técnicos y profesionales (+3,5%).  
 
El empleo a tiempo parcial se redujo significativamente en los empleos de oficina 
(-9,2%, con 26.700 puestos perdidos) y, en una medida menor, en los empleos 
de servicios (-0,2%; 2.200 plazas menos).  
 
La proporción de ocupados a tiempo parcial varía mucho según el tipo de 
ocupación: desde 0,5% en el caso de las ocupaciones militares hasta 21,2% 
entre los trabajadores de servicios.  



 

 

 

Empleo por comunidad 
autónoma 

 
En el segundo trimestre de 2023 aumentó el empleo en todas las autonomías al 
mismo tiempo. Los resultados más favorables se registraron en las 
comunidades de Canarias (+5,2%), País Vasco, Baleares y Asturias (+4,6% 
interanual en los tres casos, con una ventaja de centésimas para la autonomía 
vasca) (ver Tabla 6 en Anexo).  
 

 
 
Por el contrario, las únicas tres regiones en donde el número de ocupados tuvo 
un incremento interanual inferior al 1% fueron Murcia (+0,9%), Extremadura 
(+0,5%) y Castilla y León (+0,3%). 
 
Cataluña, con 3,65 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, por segundo trimestre seguido, más que en el total de España. Le 
siguen Andalucía (con 3,38 millones) y la Comunidad de Madrid (con 3,30 
millones).  
 

EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Variación interanual del 2º trimestre de 2023

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Parados por sexo y edad 
 
La creación de empleo permitió dar un puesto de trabajo a las 431.700 personas 
que comenzaron a buscar empleo (aumento de la población activa) y, además, 
a 157.000 personas que estaban paradas. Así, el colectivo de parados cayó 
5,4% interanual hasta 2,76 millones.  
 
El paro se redujo entre los varones y mujeres, y en todas las franjas de edad. 
Mientras el número de parados bajó 5,7% entre ellos (77.900 menos), disminuyó 
5,1% entre las mujeres (79.100 paradas menos). Así, las mujeres sin empleo 
suponen ahora el 53,8% del total de personas en tal situación, dos décimas más 
que hace un año (ver Tabla 7 en Anexo).  
 
El paro disminuyó en todas las franjas de edad. El mayor descenso se 
registró entre las personas de 40 a 59 años de edad, con una caída de 8,4% 
(112.300 desocupados menos que un año antes), seguidas por el grupo de 25 a 
39 años (-4,2%, con 37.000 parados menos). En cambio, el desempleo tuvo 
recortes más suaves entre los de 60 y más años (-2,8%; 6.600 desocupados 
menos) y, en especial, entre los menores de 25 años (-0,2%; 1.100 parados 
menos).  
 
Entre las mujeres, también bajó el paro en todas las franjas de edad, en especial 
entre las de 40 y 59 años (-6,7%, por la reducción de 51.000 paradas). 
 

 
 



 

 

El caso masculino fue diferente, ya que aumentó el número de parados entre 
los menores de 25 años (+3%; 7.300 parados más). Sin embargo, el colectivo 
con mayor disminución del paro fue masculino, y correspondió a la franja de entre 
40 y 59 años, que redujo su número de desempleados en 61.300 personas (-
10,7%).  
 

Tasas de paro por sexo y 
edad 

 
La tasa de paro total se redujo 0,9 puntos porcentuales respecto del 
segundo trimestre de 2022, hasta 11,6%. Es la más baja desde septiembre de 
2008. 
 
La misma bajó un punto porcentual en el caso de las mujeres, hasta 13,2%, en 
tanto que se redujo 0,8 p.p. en el de los varones, bajando hasta 10,2% (ver Tabla 
8 en Anexo).  
 
La menor proporción de parados pertenece al grupo de 40 a 59 años, con una 
tasa de paro de 9,6% (recorte interanual de 1 p.p.). 
 

 
 

Entre los varones, todas las franjas de edad vieron disminuir su tasa de paro. El 
mejor resultado fue para los mayores de 60 años, cuya tasa de paro se redujo 1 



 

 

p.p., hasta 9,5%. Asimismo, todos los grupos de edad de mujeres se 
beneficiaron por una reducción de la proporción de desempleadas. El mayor 
recorte correspondió a la tasa de paro femenina de entre 40 y 59 años de edad, 
que llegó a 11,8%, tras descender 1,1 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 7,6% (0,9 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 personas desocupadas bajó en 13 de las 17 comunidades 
autónomas. Las reducciones interanuales más significativas del desempleo 
correspondieron a La Rioja (-27,2%), Baleares (-21,4%) y País Vasco (-16,4%) 
(ver Tabla 9 en Anexo).  
 
Las cuatro regiones en donde el colectivo de parados se incrementó fueron 
Extremadura (+2,8%), Murcia (+2,5%), Navarra (+1,4% interanual) y Cantabria 
(+0,9%).  
 

 



 

 

 
Andalucía (744.600 parados), Madrid (349.200 desocupados) y Cataluña 
(336.800 personas sin empleo), dan cuenta del 51,8% de los desocupados de 
toda España.  
 

Tasas de paro por 
comunidad autónoma 

 
Coherentemente con lo recién señalado, la tasa de desempleo se redujo en 
13 de las 17 autonomías.  
 
Los mayores descensos interanuales en la proporción de parados se alcanzaron 
en La Rioja (-2,7 puntos porcentuales, bajando hasta 7,4%), Canarias (-2,5 
puntos porcentuales, hasta 15,3%), Baleares (-2,1 p.p., hasta 7,1%). Por el 
contrario, los incrementos interanuales correspondieron a Extremadura (+0,3 
p.p., llegando a 17%) y Murcia (+0,2 p.p., hasta 12,4%), mientras que en 
Navarra y Cantabria, la tasa de paro quedó igual que un año antes (8,8% y 
8,1%, respectivamente).  
 
Quitando Ceuta (27,4%) y Melilla (19,4%), las mayores tasas de desocupación 
corresponden a Andalucía (18,1%), Extremadura (17%) y Canarias (15,3%, 
como acaba de señalarse). En la situación opuesta se sitúan País Vasco, 
Baleares (7,1% en ambos casos) y La Rioja (7,4%, también ya mencionada).  
 

 
 



 

 

 

Educación y formación 
 
Conocer lenguas extranjeras es un elemento crecientemente importante en la 
formación de la fuerza laboral, dado que la economía mundial va 
progresivamente integrándose. Si ese es el caso general a escala mundial, en la 
Unión Europea en particular esto resulta aún más relevante: sin el dominio de al 
menos una lengua extranjera, las posibilidades efectivas de aprovechar la 
libertad de movimiento de los trabajadores dentro de la Unión quedan reducidas.  
 
 

Conocimiento del idioma inglés 
 
El grado de conocimiento del idioma inglés, por el carácter de “lengua universal” 
que ha ido adquiriendo, mucho más a partir de la difusión de Internet y los 
entornos digitales, es un buen punto de partida para estimar la situación relativa 
de cada país en este terreno. A ese fin, es útil la referencia del “Índice EF de 
nivel de inglés 2022”, que elabora anualmente EF Education First, una 
empresa educativa internacional enfocada en los idiomas1.  
 

 

 
1 El Índice está elaborado sobre la base de los resultados de 2,1 millones de exámenes 
realizados en 111 países diferentes. El 97% de los examinados tiene menos de 60 años, y su 
edad media es de 25 años; un 55% son mujeres y el 45% restante, hombres. En lo que sigue, 
solo utilizamos los resultados de los 23 países participantes de la Unión Europea. Los cuatro 
países no participantes son Irlanda, Malta, Chipre y Eslovenia.  



 

 

 
Los resultados del Índice señalan lo que generalmente se intuye: que la situación 
relativa de España en el campo de los idiomas es muy desfavorable. Entre los 
23 países comunitarios incluidos en la edición 2022 del estudio, nuestro país 
ocupa el puesto 22, superando únicamente a Francia. Los tres primeros puestos 
son ocupados por Holanda, Austria y Dinamarca.  
 
La comparación con los datos de la edición 2015 del mismo informe es 
desalentadora: a lo largo de los siete años que van de unos resultados a otros, 
se encuentra que España fue superada por Eslovaquia, Lituania e Italia. En 
cambio, Holanda y Dinamarca ya se encontraban entones compartiendo los 
primeros tres lugares con Suecia.  
 

 
 
Sin embargo, los débiles resultados referidos al conocimiento del idioma inglés 
entre adultos no obedecen a que en las primeras etapas educativas dicha 
lengua no se estudie en España. En una muestra de nueve países 
comunitarios seleccionados, España aparece como uno de los únicos tres en los 
que más del 90% de los alumnos de educación primaria y de la primera etapa 
de la educación secundaria estudian inglés. Concretamente, un 96,9% de los 
alumnos de primaria (el segundo dato más alto entre los países seleccionados) 
y un 90,8% de los de la primera etapa de la secundaria. Aunque en la segunda 
etapa de la secundaria la proporción de alumnos que estudia inglés baja (lo 
mismo ocurre en 8 de los 9 países analizados), siguen siendo un significativo 
68,6% del total.  



 

 

 
En otras palabras, los flojos resultados de conocimiento de inglés por parte de 
los adultos en España se producen a pesar de que una proporción muy 
elevada de alumnos lo estudian en edades más tempranas. Se da la paradoja 
que Holanda, que aparece en primer lugar en la última edición del informe de 
EF, es el país, entre los observados, con menor proporción de alumnos de 
primaria que estudian inglés: 42,3%, lo que es menos de la mitad que en 
España. 
 
 

Estudio de idiomas en primaria y 
secundaria 

 
Cuando se observa la proporción de alumnos que estudian idiomas extranjeros 
en la educación primaria y secundaria en España, y se la compara con el mismo 
dato de otros países europeos, se encuentra un patrón diferente. En España, al 
contrario que el resto de países observados, predomina la enseñanza de 
idiomas en la escuela primaria y baja en las dos etapas de la escuela 
secundaria.  
 
En la escuela primaria, todos los alumnos españoles estudian al menos una 
lengua extranjera, mientras que, en la UE, casi 1 de cada 8 no estudia 
ninguna. Incluso, en nuestro país, 1 de cada 6 alumnos de primaria estudia más 
de un idioma (por eso, en el caso de la escuela primaria, hay 116,6% de 
estudiantes de idiomas, es decir, más que el total de matriculados en dicho nivel 
educativo, que es la mayor proporción entre los nueve países analizados).  
 
En Alemania, un 40,6% de alumnos de primaria no estudia idiomas, proporción 
que llega al 56,2% en el caso de Holanda. En el caso portugués, 1 de cada 3 
alumnos no estudia ningún idioma extranjero.  

 

% DE ALUMNOS QUE ESTUDIA IDIOMAS POR NIVEL EDUCATIVO
Datos para 2021 (*)

(*) Los alumnos que estudian dos idiomas cuentan dos veces y así sucesivamente.

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Eurostat
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En la primera etapa de la educación Secundaria todos los países muestran 
una intensificación en el estudio de idiomas (es decir, presentan una mayor 
proporción de alumnos que lo hacen con relación a la escuela primaria). En 
España esa intensificación es la menor, motivo por el cual su proporción de 
alumnos que estudia idiomas para a ser la segunda menor. En el conjunto de la 
UE-27, el caso más común es que los alumnos estudien más de un idioma 
extranjero, motivo por el cual la proporción supera el 150%. En Holanda, Italia 
y Rumanía, la misma ronda el 200%, lo que significa que casi todos los alumnos 
de la primera etapa de la secundaria estudian dos lenguas extranjeras.  
 
En la segunda etapa de la Secundaria, la media de la UE-27 baja a 127,5% y, 
en mayor o menor medida, casi todos los países observados reducen su 
respectiva proporción. España vuelve a encontrarse debajo de la media, con un 
85,2% (lo que significa que casi 1 de cada 7 alumnos de esta etapa educativa 
no estudia ningún idioma).  
 
Se destaca el caso sueco, donde no solo cae por debajo de la media europea 
(cuando en los dos niveles educativos anteriores superaba la misma), sino que 
presenta la menor proporción, con 25,6%: 3 de cada 4 alumnos suecos de la 
segunda etapa de la secundaria no estudia idioma alguno. 
 
Las grandes excepciones a la tendencia general son Rumanía y Polonia, pues 
el porcentaje de alumnos que estudia idiomas se intensifica en la segunda etapa 
de la secundaria, por lo que, en ambos casos, lo más habitual es que cada 
estudiante estudie dos lenguas extranjeras.  
 
 
 

Alumnos que estudian dos o más idiomas 
extranjeros 

 
Es interesante dar un paso más y analizar la proporción de estudiantes, de cada 
nivel educativo, que estudia al menos dos lenguas extranjeras. Desde este 
ángulo se ratifica lo dicho anteriormente: en España, a diferencia de los demás 
países observados, se potencia el estudio de idiomas en la primaria, mientras 
que cae en la secundaria.  
 
España es el único país de la muestra seleccionada que presenta una menor 
proporción de alumnos que estudian dos o más lenguas extranjeras en la 
segunda etapa de la Secundaria que los que hacen lo propio en la primaria. En 
efecto, en nuestro país, mientras que el 20% de los alumnos de primaria estudian 
al menos dos idiomas (la mayor proporción entre los países observados), lo que 
hacen lo mismo en la segunda etapa de la Secundaria son el 19,6% de los 
alumnos matriculados en dicho nivel formativo, que es la segunda menor 
proporción del grupo de países analizado.  
 
El estudio de al menos dos idiomas en la escuela primaria es marginal (2% o 
menos de los alumnos) en Rumanía, Alemania, Holanda, Francia y Portugal. 
En cambio, Rumanía encabeza en la segunda etapa de la secundaria la 



 

 

proporción de alumnos que estudia al menos dos lenguas extranjeras, con 98%. 
Le siguen, con casi el 80%, Francia y Polonia.  
 

 
 
 
 

Conclusión 
 
El nivel de conocimiento de idiomas extranjeros en un país depende de muchos 
factores. Limitándonos el caso del inglés, por su particular status, los pobres 
resultados españoles no se explican por su falta de enseñanza. Aunque las 
propuestas para revertir esa situación están mucho más allá del alcance de este 
trabajo, parecería plausible comenzar por investigar las razones por las 
cuales en España se enfatiza la enseñanza de idiomas en edades 
tempranas. La experiencia de otros países de nuestro entorno sugiere que 
hacerlo a partir de los 13 años permitiría lograr mejores resultados, tal vez como 
consecuencia de la diferente metodología de enseñanza que es posible aplicar 
en cada edad. Además, quedaría por evaluar el impacto de otras variables, tales 
como carga horaria, contenidos, tamaño de los grupos de alumnos, etc.  
 
 
 
Véase en el Anexo III una tabla que resume la información analizada.  
  
  



 

 

Entorno macroeconómico 
 

Un primer semestre mejor del esperado 
 
La primera mitad del año, considerada como un todo, terminó con un 
comportamiento de la economía mejor del que cabía esperar a finales de 2022. 
El PIB promedio del primer semestre habría crecido en torno a 3,5% 
interanual, frente a 6,8% en el mismo período de 2022. La tendencia de 
desaceleración, que sigue vigente, fue en los primeros seis meses del año más 
suave de lo estimado. Varios elementos contribuyeron a ello.  
 
En primer lugar, la renta bruta de las familias, ajustada por el aumento de la 
inflación, aumentó en los dos primeros trimestres del año; no ocurría algo así 
desde antes de la pandemia. Además, una mayor proporción de esa renta fue 
gastada. El ahorro de las familias, que se había disparado en los peores meses 
de la pandemia hasta alcanzar, en el primer trimestre de 2021, el 18,9% de su 
renta bruta, bajó ahora hasta poco más del 7% de la misma, en línea con la 
media de los diez años previos a la emergencia sanitaria.  

 
 
 
El aumento de la renta bruta de las familias tiene que ver, por un lado, con el 
buen comportamiento del mercado de trabajo y, por otro, con el aumento de 
las pensiones y otras prestaciones públicas, que en el primer semestre 
crecieron al mayor ritmo en dos años. Eso sostuvo la demanda de consumo. 
 

AHORRO Y RENTA BRUTA DE LAS FAMILIAS
Ahorro (1), media móvil de 4 trimestres; Renta bruta (2), suma móvil de 4 trimestres

(1) Como % de la renta bruta disponible.

(2) En millones de euros a precios del 1º trimestre de 2023.

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Pese al complicado contexto internacional, con aumentos de los tipos de interés 
y la incertidumbre en torno al conflicto bélico en Ucrania, las exportaciones de 
mercancías continuaron acelerándose: en el primer trimestre crecieron 5,6% 
interanual, el mayor incremento en un año y medio. En parte eso se explica 
por la desaparición de los “cuellos de botella” en la cadena de suministros que 
surgieron tras la pandemia y la consecuente normalización de los flujos 
comerciales internacionales. Esto supone un logro mayúsculo: en los últimos 
cuatro trimestres a marzo último, las exportaciones de mercancías 
equivalieron al 29,7% del PIB, un máximo histórico que, por ejemplo, duplica el 
dato de 2009 y triplica el de 1992. Se trata de un logro mayúsculo porque la 
mayor integración de España en la economía global contribuye a aumentar la 
eficiencia y a desligar la actividad y el empleo de los vaivenes de la economía 
interior, favoreciendo una mayor estabilidad general.  

 
 
La fuerza del consumo y las exportaciones más que compensaron el 
debilitamiento de la inversión (en particular la de bienes de equipo, con la 
inversión en maquinaria contrayéndose los últimos dos trimestres). Si a eso 
añadimos la revisión al alza del PIB del segundo semestre de 2022 que realizó 
el Instituto Nacional de Estadísticas, que impacta favorablemente en el 
crecimiento de 2023, se comprenden los buenos datos sobre la evolución de la 
actividad económica en la primera mitad del año. 
 
  

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS COMO % DEL PIB
Media móvil de cuatro trimestres

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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El contexto general para los próximos 
meses 

 
Los primeros indicadores sobre la actividad económica europea que se van 
conociendo, apuntan a un debilitamiento. Por primera vez en el año, el Índice 
Compuesto de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de la 
Eurozona, que incluye la actividad industrial y de servicios, cayó a terreno 
contractivo. En especial, tal fue el caso en las manufacturas, que descendieron 
hasta su nivel más bajo en 37 meses. Eso refuerza el escenario de debilidad, ya 
que el PIB del área euro se redujo una décima intertrimestral tanto en el cuarto 
trimestre de 2022 como en el primero del año en curso.  
 
Tal sería la lógica consecuencia del aumento de los tipos de interés y el 
endurecimiento de las condiciones crediticias. Tipos de interés que, aunque 
probablemente estén ya cerca de sus niveles máximos en este ciclo alcista, se 
espera que se mantengan así cerca de doce meses. Es decir que, al menos 
hasta bien entrado 2024, es difícil que el Banco Central Europeo (BCE) decida 
algún recorte en los tipos de interés.  
 
La decisión de recortar los tipos de interés dependerá, como es obvio, de cómo 
evolucione la inflación en la zona euro. Es cierto que el IPC de la Eurozona ha 
suavizado su ritmo de avance de manera marcada: la inflación bajó desde un 
máximo de 10,6% en octubre hasta 5,5% en junio. Sin embargo, eso tiene mucho 
que ver con la caída de los precios energéticos (en el segundo trimestre, el 
barril de petróleo Brent tuvo un valor medio de EUR 71,8/barril, 31,7% más bajo 
que un año antes) y no tanto con que la inflación esté derrotada: la inflación 
subyacente (medida que excluye los precios de los alimentos no elaborados y 
de los productos energéticos) sigue muy alta, en 5,4%, apenas más baja que 
el máximo de 5,7% alcanzado en marzo último. Los datos de inflación en 
España son más extremos: el IPC general aumenta menos que en la Eurozona 
(1,9%), pero la subyacente es mayor en nuestro país (5,9%). 
 
Además del impacto de las subidas de los tipos de interés y de los vaivenes de 
los precios de las materias primas, el futuro de la inflación estará determinado 
en una medida significativa por la política fiscal. Las reglas fiscales europeas 
(límite de déficit fiscal del 3% y deuda pública de no más del 60% del PIB), 
suspendidas desde 2020, volverán a aplicarse desde enero próximo. Eso, que 
ha venido dando espacio a los gobiernos nacionales a gastar con cierta holgura, 
está cambiando: Alemania, buscando influir sobre el resto de países, presentó 
un proyecto de presupuestos para 2024 que incluye recortes en el gasto público 
por EUR 30.600 millones. Para que no quedaran dudas del significado de su 
propuesta, el ministro de Finanzas germano, Christian Lindner, escribió en 
Twitter: “estamos solo al comienzo del cambio fiscal. Necesitamos liberar 
al estado de deuda sin cargar a la gente y las empresas con más 
impuestos”.  
 
La posición alemana no es importante solo como gesto, sino también por el peso 
que tendrá en la definición del debate sobre la eventual reforma de las reglas 



 

 

fiscales europeas. Mientras los gobiernos que entienden la necesidad de 
mantener las cuentas públicas en orden para favorecer la estabilidad económica, 
el crecimiento y el empleo, se inclinan por mantener las reglas fiscales tal como 
están; los demás prefieren “flexibilizarlas”.  
 
Si la política fiscal adquiriera un tono restrictivo, podría evitarse la 
necesidad de mayores subidas de los tipos de interés. La prescripción 
clásica frente a un brote inflacionario es contener la demanda, no importa si por 
medios fiscales o monetarios. Por eso, si la política fiscal contrajera la demanda 
por su cuenta, el BCE tendría una menor necesidad de incrementar los tipos de 
interés.  
 
 
 

Últimos datos de actividad en España 
 
Las ventas totales del sector Servicios, una vez ajustadas por inflación, cayeron 
en abril (-3,8% interanual) y mayo (-2,5%). Se redujeron las ventas del 
comercio mayorista y presenta una desaceleración significativa la facturación 
de los transportes (caída interanual en abril, aunque se recuperaron en mayo) 
y de la hostelería (en mayo aumentó 1,2% interanual, el menor incremento 
desde febrero de 2021).  
 
La matriculación de turismos ha crecido seis meses seguidos (de enero a 
junio), algo que no ocurría desde agosto de 2018. En el primer semestre se 
matriculó un 20,2% más de turismos que en igual período de 2022, llegándose a 
un total de 551.100 vehículos. Sin embargo, eso es un 30% menos que los 
789.200 turismos que se matricularon en la primera mitad de 2018. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y FACTURACIÓN EN LOS SERVICIOS
Índices; industria base 2015 = 100 y servicios base 2014 = 100 (1)

(1) Facturación del sector servicios ajustada por inflación; producción industrial corregida de calendario.

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE
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Por su parte, la producción industrial sigue débil, con retrocesos interanuales 
tanto en abril (-1,8%) como en mayo (-0,5%), y caídas en cinco de los últimos 
siete meses. En mayo se redujo la producción de bienes de consumo 
duradero, energía y bienes intermedios. En este último caso, los problemas 
vienen de más atrás: la producción de bienes intermedios disminuyó en diez de 
los últimos once meses y es, en los cinco primeros meses del año, un 2,9% 
menor que la del mismo período de 2019. 
 
Los últimos datos de actividad en España, que tienden a confirmar que la 
economía española se desacelera, deberán evolucionar en un contexto 
caracterizado por una economía europea más floja, con un progresivo impacto 
de las sucesivas subidas de los tipos de interés y un altamente probable tono 
restrictivo que irá adquiriendo la política fiscal en el grueso de los países del área, 
incluida España. 
 
 
 
 

Perspectivas hasta final de año 
 
Según lo reseñado anteriormente, la perspectiva más probable es una 
desaceleración adicional en la segunda mitad de 2023, que se prolongaría, 
al menos, en los primeros meses del año próximo. Esto significa que el PIB 
pasaría de crecer cerca de 3,5% en la primera mitad, a hacerlo en torno a 1,5% 
en la segunda mitad. De ello surgiría un incremento medio del PIB en 2023 
cercano a 2,5%, que se compara con un 5,5% en 2022. 
 
Para determinar en qué medida esa pérdida de vigor de la economía será 
perceptible “a pie de calle”, sería clave anticipar cómo reaccionará el mercado 
de trabajo. Lo cierto es que es muy difícil de prever: el empleo ha venido 
creciendo, pero no así las horas trabajadas. Eso ha roto el vínculo normal de 
los últimos años entre la evolución del PIB y el crecimiento del empleo. Si 
las horas trabajadas por ocupado se mantuvieran en niveles deprimidos como 
los actuales, el número de ocupados podría seguir creciendo, aunque a menor 
ritmo; pero si las horas trabajadas por ocupado aumentaran, el crecimiento del 
empleo podría tener una ralentización más marcada de lo que cabría esperar 
según la evolución de la actividad.  
 
Al igual que tres meses atrás, los riesgos de estas perspectivas están 
sesgados a la baja. Es decir que resulta más probable que la actividad y el 
empleo evolucionen peor de lo previsto a que suceda lo contrario.  
 
 
 
 
 
 
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 2020
IV I II III IV I II III IV I II (p)

Actividad económica
PIB 2010=100 102,9 97,3 103,2 104,1 109,7 103,9 110,3 109,4 113,3 108,6 113,7

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

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

Confianza consumidor (1) -24,7 -19,0 -10,2 -8,6 -13,1 -18,1 -27,0 -32,7 -28,1 -22,8 -19,2 
Var. interanual absoluta -13,7 -8,4 19,1 17,8 11,6 0,9 -16,7 -24,1 -14,9 -4,7 7,8

Empleo, salarios y precios
Ocupados miles 19.344 19.207 19.672 20.031 20.185 20.085 20.468 20.546 20.464 20.453 21.057

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

Tasa de paro % 16,1% 16,0% 15,3% 14,6% 13,3% 13,6% 12,5% 12,7% 12,9% 13,3% 11,6%
Var. interanual absoluta 2,3% 1,6% -0,1% -1,7% -2,8% -2,3% -2,8% -1,9% -0,5% -0,4% -0,9% 

Tasa de empleo (2) % 39,6% 39,2% 40,9% 42,2% 42,8% 42,6% 43,6% 43,6% 43,3% 43,2% 44,4% 
Var. interanual absoluta -3,1% -2,8% 1,3% 1,4% 3,2% 3,4% 2,6% 1,4% 0,5% 0,6% 0,9% 

Salario medio bruto €/mes 1.692 1.713 1.736 1.777 1.780 1.786 1.808 1.848 1.846 1.887 1.922
Var. interanual % -0,6% 1,1% 15,9% 5,2% 5,2% 4,3% 4,1% 4,0% 3,7% 5,6% 6,3% 

Productividad laboral 2008=100 106,5 106,9 106,6 105,8 105,5 105,0 105,1 105,4 105,7 106,3 106,3
Var. interanual % -3,4% -1,8% -1,1% -1,4% -1,0% -1,8% -1,4% -0,4% 0,3% 1,2% 1,2% 

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

IPC 2021=100 97,4 97,5 99,6 99,9 103,0 105,2 108,6 109,9 109,8 110,5 111,3
Var. interanual % -0,7% 0,6% 2,6% 3,4% 5,8% 7,9% 9,1% 10,1% 6,6% 5,1% 2,4% 

Sector fiscal y exterior
Deuda Pública % PIB 120,4% 125,7% 123,1% 121,9% 118,3% 117,4% 116,1% 115,6% 113,2% 112,8% 113,0%

Var. interanual absoluta 22,2% 23,8% 9,8% 4,6% -2,1% -8,3% -7,0% -6,3% -5,0% -4,6% -3,1% 

Bono Tesoro 10 años %; rendim. 0,10 0,21 0,45 0,29 0,45 1,00 2,12 2,46 3,15 3,34 3,40
Var. interanual absoluta -0,24 -0,20 -0,24 -0,02 0,35 0,79 1,67 2,17 2,70 2,34 1,28

Prima de riesgo p.b. (3) 71 67 73 74 75 89 107 116 103 103 104
Var. interanual absoluta -0 -17 -43 -9 4 22 35 42 28 13 -3 

C.Cte. Balance Pagos % PIB (4) 0,6 0,6 0,7 1,0 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 1,1
Var. interanual absoluta -1,5 -1,5 -0,7 0,2 0,3 0,0 -0,1 -0,5 -0,5 -0,0 0,5

Petróleo Brent €/barril 38,0 50,7 57,3 62,1 69,7 86,9 105,2 97,1 87,2 76,7 71,8
Var. interanual % -32,9% 10,7% 101,4% 70,1% 83,6% 71,4% 83,4% 56,3% 25,0% -11,8% -31,7% 

(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 % 3º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.468,0 21.056,7 588,7 2,9% 21.135 589,5 2,9%

Menores 25 años 1.174,1 1.205,8 31,7 2,7% 1.329 127,6 10,6%
25 a 39 años 6.260,8 6.461,7 200,9 3,2% 6.413 191,7 3,1%
40 a 59 años 11.277,8 11.502,0 224,2 2,0% 11.476 161,0 1,4%
60 y más años 1.755,3 1.887,2 131,9 7,5% 1.917 109,2 6,0%

Varones 10.976,6 11.257,1 280,5 2,6% 11.337 222,1 2,0%
Menores 25 años 637,9 664,0 26,1 4,1%
25 a 39 años 3.274,3 3.384,4 110,1 3,4%
40 a 59 años 6.111,0 6.187,2 76,2 1,2%
60 y más años 953,4 1.021,5 68,1 7,1%

Mujeres 9.491,4 9.799,6 308,2 3,2% 9.798 367,4 3,9%
Menores 25 años 536,2 541,8 5,6 1,0%
25 a 39 años 2.986,5 3.077,3 90,8 3,0%
40 a 59 años 5.166,8 5.314,8 148,0 2,9%
60 y más años 801,9 865,7 63,8 8,0%

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

Pro memoria

Menores 25 años / total 5,7% 5,7% 5,4%
25 a 39 años / total 30,6% 30,7% 34,1%
40 a 59 años / total 55,1% 54,6% 38,1%
60 y más años / total 8,6% 9,0% 22,4%
Mujeres / total 46,4% 46,5% 52,4%

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

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

Previsión
2022 2023 Absoluta % 3º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.468,0 21.056,7 588,7 2,9% 21.135 589,4 2,9%

Hasta primaria 917,5 993,9 76,4 8,3% 970 77,0 8,6%
Secundaria 10.121,0 10.294,2 173,2 1,7% 10.329 255,6 2,5%
Superior 9.429,5 9.768,6 339,1 3,6% 9.836 256,8 2,7%

Españoles 17.033,1 17.272,1 239,0 1,4% 17.277 246,9 1,4%
Hasta primaria 473,0 478,2 5,2 1,1%
Secundaria 8.156,4 8.099,9 -56,5 -0,7%
Superior 8.403,7 8.694,0 290,3 3,5%

Inmigrantes (1) 3.434,9 3.784,6 349,7 10,2% 3.858 342,5 9,7%
Hasta primaria 444,5 515,7 71,2 16,0%
Secundaria 1.964,6 2.194,3 229,7 11,7%
Superior 1.025,8 1.074,6 48,8 4,8%

(*) 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% 4,7% 13,0%
Secundaria / total 49,4% 48,9% 29,4%
Superior / total 46,1% 46,4% 57,6%
Inmigrantes / total 16,8% 18,0% 59,4%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

Variación interanual Variación interanual2º trimestre

2º trimestre Variación interanual Variación interanual



 

 

 
 
 
  

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

Previsión
2022 2023 Absoluta % 3º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.468,0 21.056,7 588,7 2,9% 21.135 589,4 2,9%
Agricultura y pesca 789,3 749,7 -39,6 -5,0%
Manufacturas 2.503,6 2.481,0 -22,6 -0,9% 2.503 -44,7 -1,8%
Construcción 1.338,2 1.359,0 20,8 1,6%
Comercio al por mayor 821,2 829,6 8,4 1,0%
Comercio al por menor 2.144,6 2.248,0 103,4 4,8% 2.285 100,6 4,6%
Transporte 1.083,2 1.163,6 80,4 7,4%
Hostelería 1.709,8 1.832,0 122,2 7,1% 1.948 202,5 11,6%
Información y comunicaciones 742,6 761,0 18,4 2,5%
Finanzas y seguros 471,3 472,9 1,6 0,3%
Actividades profesionales 1.110,7 1.244,4 133,7 12,0%
Actividades administrativas 1.024,9 1.062,8 37,9 3,7%
Administración Pública 1.400,5 1.456,9 56,4 4,0%
Educación 1.535,4 1.530,1 -5,3 -0,3%
Salud y servicios sociales 1.878,4 1.911,0 32,6 1,7% 1.978 55,9 2,9%
Servicio doméstico 545,7 581,9 36,2 6,6%
Resto (1) 1.368,6 1.372,8 4,2 0,3%
(*) 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% 11,8% -3,8%
Construcción / total 6,5% 6,5% 3,5%
Comercio por menor / total 10,5% 10,7% 17,6%
Admin. Pública / total 6,8% 6,9% 9,6%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

2º trimestre Variación interanual Variación interanual

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

Previsión
2022 2023 Absoluta % 3º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.468,0 21.056,7 588,7 2,9% 21.135 589,4 2,9%

No asalariados 3.164,1 3.203,0 38,9 1,2% 3.160 17,4 0,6%
Asalariados 17.303,9 17.853,7 549,8 3,2% 17.975 572,0 3,3%
   Fijos 13.446,5 14.760,7 1.314,2 9,8% 14.877 986,6 7,1%
       Discontinuos 516,2 695,3 179,1 34,7% 705
       Resto 12.930,3 14.065,4 1.135,1 8,8% 14.172
   Temporales 3.857,4 3.093,0 -764,4 -19,8% 3.098 -414,5 -11,8%

Agricultura 789,3 749,7 -39,6 -5,0% 693 -35,5 -4,9%
No asalariados 286,1 279,4 -6,7 -2,3%
Asalariados 503,2 470,3 -32,9 -6,5%
   Fijos 275,0 283,0 8,0 2,9%
   Temporales 228,2 187,2 -41,0 -18,0%

Industria 2.776,6 2.726,1 -50,5 -1,8% 2.750 -59,9 -2,1%
No asalariados 244,2 208,3 -35,9 -14,7%
Asalariados 2.532,4 2.517,8 -14,6 -0,6%
   Fijos 2.172,7 2.299,1 126,4 5,8%
   Temporales 359,8 218,8 -141,0 -39,2%

Construcción 1.338,2 1.359,0 20,8 1,6% 1.347 18,3 1,4%
No asalariados 358,1 351,1 -7,0 -2,0%
Asalariados 980,1 1.007,9 27,8 2,8%
   Fijos 716,2 821,3 105,1 14,7%
   Temporales 263,9 186,5 -77,4 -29,3%

Servicios 15.563,9 16.221,9 658,0 4,2% 16.345 666,4 4,3%
No asalariados 2.275,7 2.364,2 88,5 3,9%
Asalariados 13.288,2 13.857,8 569,6 4,3%
   Fijos 10.282,7 11.357,2 1.074,5 10,4%
   Temporales 3.005,5 2.500,5 -505,0 -16,8%

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

Pro memoria

Asalariados / total 84,5% 84,8% 93,4%
Temporales / Asalariados 22,3% 17,3% -139,0%
Fijos-discontinuos / Asalaria. 3,0% 3,9% 32,6%
(Temp. + Fijos-D) / Asalaria. 25,3% 21,2% -106,5%

Agric: Temp. / Asalariados 45,3% 39,8% 124,6%
Indus: Temp. / Asalariados 14,2% 8,7% 965,8%
Const: Temp. / Asalariados 26,9% 18,5% -278,4%
Servs: Temp. / Asalariados 22,6% 18,0% -88,7%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

2º trimestre Variación interanual Variación interanual



 

 

 
 

 
 
  
 
  

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

Previsión
2022 2023 Absoluta % 3º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.468,0 21.056,7 588,7 2,9% 21.135 589,4 2,9%

Técnicos y profesionales 7.273,5 7.521,2 247,7 3,4% 7.483 235,7 3,3%
Empleos de oficina 2.078,6 2.088,1 9,5 0,5% 2.122 -3,7 -0,2%
Trabajadores de servicios 4.345,2 4.509,5 164,3 3,8% 4.630 204,5 4,6%
Cual. indus., constr., agro 2.570,2 2.649,5 79,3 3,1% 2.633 20,2 0,8%
Baja cualificación 4.083,9 4.184,9 101,0 2,5% 4.168 141,0 3,5%
Militares 116,5 103,5 -13,0 -11,2% 100 -8,4 -7,7%

Jornada completa 17.649,8 18.208,9 559,1 3,2% 18.486 562,5 3,1%
Técnicos y profesionales 6.577,8 6.804,8 227,0 3,5%
Empleos de oficina 1.787,2 1.823,4 36,2 2,0%
Trabajadores de servicios 3.389,0 3.555,5 166,5 4,9%
Cual. indus., constr., agro 2.459,8 2.526,5 66,7 2,7%
Baja cualificación 3.319,6 3.395,8 76,2 2,3%
Militares 116,3 103,0 -13,3 -11,4%

Jornada parcial 2.818,2 2.847,8 29,6 1,1% 2.649 26,9 1,0%
Técnicos y profesionales 695,7 716,4 20,7 3,0%
Empleos de oficina 291,4 264,7 -26,7 -9,2%
Trabajadores de servicios 956,2 954,0 -2,2 -0,2%
Cual. indus., constr., agro 110,4 123,0 12,6 11,4%
Baja cualificación 764,3 789,1 24,8 3,2%
Militares 0,2 0,5 0,3 150,0%

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

Pro memoria

J. Parcial / total 13,8% 13,5% 5,0%
    Trab. de servicios 22,0% 21,2% -1,3%
    Baja cualificación 18,7% 18,9% 24,6%
Técnicos y prof. / total 35,5% 35,7% 42,1%
Baja cualificación / total 20,0% 19,9% 17,2%

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

2º trimestre Variación interanual Variación interanual

Tabla 6
EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 3º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 20.468,0 21.056,7 588,7 2,9% 21.135 589,4 2,9%

Andalucía 3.278,5 3.380,1 101,6 3,1% 3.353 71,9 2,2%
Aragón 587,4 594,6 7,2 1,2%
Asturias 382,0 399,4 17,4 4,6%
Baleares 612,4 640,3 27,9 4,6%
Canarias 949,4 999,1 49,7 5,2%
Cantabria 252,1 255,8 3,7 1,5%
Castilla y León 1.007,3 1.010,4 3,1 0,3%
Castilla-La Mancha 870,3 890,5 20,2 2,3%
Cataluña 3.521,0 3.654,0 133,0 3,8% 3.680 119,8 3,4%
Comunidad Valenciana 2.167,9 2.240,6 72,7 3,4% 2.251 60,2 2,7%
Extremdura 414,5 416,6 2,1 0,5%
Galicia 1.105,2 1.130,2 25,0 2,3% 1.143 29,5 2,6%
Madrid 3.231,0 3.301,6 70,6 2,2% 3.272 105,6 3,3%
Región de Murcia 659,1 664,9 5,8 0,9%
Navarra 292,5 296,2 3,7 1,3%
País Vasco 934,9 977,6 42,7 4,6%
La Rioja 142,9 146,7 3,8 2,7%
Ceuta 30,3 29,1 -1,2 -4,0%
Melilla 29,3 29,1 -0,2 -0,7%

(*) 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

2º trimestre Variación interanual Variación interanual



 

 

 

  
 
   

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

Previsión
2022 2023 Absoluta % 3º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 2.919,4 2.762,4 -157,0 -5,4% 2.702 -277,7 -9,3%

Menores 25 años 468,6 467,5 -1,1 -0,2% 474 -65,7 -12,2%
25 a 39 años 885,1 848,1 -37,0 -4,2% 836 -110,2 -11,6%
40 a 59 años 1.333,6 1.221,3 -112,3 -8,4% 1.172 -112,6 -8,8%
60 y más años 232,1 225,5 -6,6 -2,8% 220 10,8 5,1%

Varones 1.355,3 1.277,4 -77,9 -5,7% 1.241 -95,5 -7,1%
Menores 25 años 245,0 252,3 7,3 3,0%
25 a 39 años 425,5 406,8 -18,7 -4,4%
40 a 59 años 572,1 510,8 -61,3 -10,7%
60 y más años 112,7 107,5 -5,2 -4,6%

Mujeres 1.564,1 1.485,0 -79,1 -5,1% 1.461 -182,2 -11,1%
Menores 25 años 223,6 215,2 -8,4 -3,8%
25 a 39 años 459,6 441,3 -18,3 -4,0%
40 a 59 años 761,5 710,5 -51,0 -6,7%
60 y más años 119,4 118,0 -1,4 -1,2%

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

Pro memoria

Menores 25 años / total 16,1% 16,9% 0,7%
25 a 39 años / total 30,3% 30,7% 23,6%
40 a 59 años / total 45,7% 44,2% 71,5%
60 y más años / total 8,0% 8,2% 4,2%
Mujeres / total 53,6% 53,8% 50,4%

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 3º trim 2023 interanual

absoluta (*) absoluta
Total 12,5% 11,6% -0,9% 11,3% -1,3%

Menores 25 años 28,5% 27,9% -0,6% 26,3% -4,7%
25 a 39 años 12,4% 11,6% -0,8% 11,5% -1,7%
40 a 59 años 10,6% 9,6% -1,0% 9,3% -0,9%
60 y más años 11,7% 10,7% -1,0% 10,3% -0,1%

Varones 11,0% 10,2% -0,8% 9,9% -0,9%
Menores 25 años 27,7% 27,5% -0,2%
25 a 39 años 11,5% 10,7% -0,8%
40 a 59 años 8,6% 7,6% -0,9%
60 y más años 10,6% 9,5% -1,0%

Mujeres 14,1% 13,2% -1,0% 13,0% -1,9%
Menores 25 años 29,4% 28,4% -1,0%
25 a 39 años 13,3% 12,5% -0,8%
40 a 59 años 12,8% 11,8% -1,1%
60 y más años 13,0% 12,0% -1,0%

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

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

2º trimestre Variación interanual Variación interanual

2º trimestre



 

 

 
 
  

Tabla 9
PARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos en miles de personas

Previsión
2022 2023 Absoluta % 3º trim 2023 Absoluta %

(*)
Total 2.919,4 2.762,5 -156,9 -5,4% 2.703 -277,6 -9,3%

Andalucía 753,2 744,6 -8,6 -1,1% 758 -10,7 -1,4%
Aragón 57,8 55,9 -1,9 -3,3%
Asturias 49,0 46,6 -2,4 -4,9%
Baleares 62,7 49,3 -13,4 -21,4%
Canarias 205,0 179,8 -25,2 -12,3%
Cantabria 22,4 22,6 0,2 0,9%
Castilla y León 114,3 100,7 -13,6 -11,9%
Castilla-La Mancha 142,9 133,2 -9,7 -6,8%
Cataluña 360,5 336,8 -23,7 -6,6% 320 -45,3 -12,4%
Comunidad Valenciana 318,6 311,3 -7,3 -2,3% 310 -31,8 -9,3%
Extremdura 83,3 85,6 2,3 2,8%
Galicia 139,4 119,7 -19,7 -14,1% 110 -24,8 -18,4%
Madrid 366,3 349,2 -17,1 -4,7% 350 -54,1 -13,4%
Región de Murcia 91,4 93,7 2,3 2,5%
Navarra 28,1 28,5 0,4 1,4%
País Vasco 89,7 75,0 -14,7 -16,4%
La Rioja 16,2 11,8 -4,4 -27,2%
Ceuta 8,9 11,0 2,1 23,6%
Melilla 9,6 7,0 -2,6 -27,1%

(*) 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 3º trim 2023 interanual

absoluta (*) absoluta
Total 12,5% 11,6% -0,9% 11,3% -1,3%

Andalucía 18,7% 18,1% -0,6% 18,4% -0,5%
Aragón 9,0% 8,6% -0,4%
Asturias 11,4% 10,4% -0,9%
Baleares 9,3% 7,1% -2,1%
Canarias 17,8% 15,3% -2,5%
Cantabria 8,2% 8,1% -0,0%
Castilla y León 10,2% 9,1% -1,1%
Castilla-La Mancha 14,1% 13,0% -1,1%
Cataluña 9,3% 8,4% -0,8% 8,0% -1,3%
Comunidad Valenciana 12,8% 12,2% -0,6% 12,1% -1,4%
Extremdura 16,7% 17,0% 0,3%
Galicia 11,2% 9,6% -1,6% 8,8% -2,0%
Madrid 10,2% 9,6% -0,6% 9,7% -1,7%
Región de Murcia 12,2% 12,4% 0,2%
Navarra 8,8% 8,8% 0,0%
País Vasco 8,8% 7,1% -1,6%
La Rioja 10,2% 7,4% -2,7%
Ceuta 22,7% 27,4% 4,7%
Melilla 24,7% 19,4% -5,3%

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

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE

2º trimestre

2º trimestre Variación interanual Variación interanual



 

 

Anexo III: Educación y formación 
 

 
 
 
 
  

NÚMERO DE IDIOMAS EXTRANJEROS QUE
SE ESTUDIAN, POR NIVEL EDUCATIVO
% respecto del total de alumnos de cada nivel educativo

Ninguno Una Dos o más Ninguno Una Dos o más Ninguno Una Dos o más
lengua lenguas lengua lenguas lengua lenguas

2017
UE-27 14,1 79,1 6,8 1,7 36,0 62,2 8,7 42,1 49,2

España 0,0 86,6 13,4 0,0 53,6 46,4 15,5 62,7 21,7

Rumanía 0,6 97,1 2,3 0,1 5,1 94,8 0,2 1,9 97,9
Francia 1,3 94,4 4,2 0,2 25,2 74,5 0,5 21,8 77,7
Polonia 2,1 87,6 10,2 2,0 4,1 93,9 2,8 25,2 71,9
Suecia 10,4 80,6 9,0 0,0 23,3 76,7 0,0 45,0 55,0
Italia 3,0 94,3 2,7 0,4 3,1 96,5 0,3 61,1 38,6
Holanda 58,1 41,1 0,8 2,1 23,8 74,1 17,7 46,5 35,8
Alemania 35,9 62,8 1,3 3,9 60,3 35,8 23,6 42,1 34,3
Portugal 32,5 67,1 0,5 4,2 6,0 89,8 28,6 64,8 6,6
2021
UE-27 13,7 79,1 7,2 1,5 37,9 60,6 9,0 41,5 49,5

España 0,0 80,0 20,0 0,0 55,0 45,0 17,0 63,4 19,6

Rumanía 0,2 97,8 2,0 0,0 5,3 94,7 0,1 1,9 98,0
Francia 0,2 98,9 0,9 0,1 24,0 75,9 0,5 20,8 78,7
Polonia 0,1 94,6 5,3 0,1 44,7 55,2 0,0 21,8 78,2
Suecia 5,3 79,5 15,2 0,0 21,4 78,6 0,0 45,4 54,6
Italia 3,2 94,2 2,6 0,0 3,1 96,9 0,3 64,3 35,3
Holanda 55,2 43,8 1,0 2,4 10,4 87,2 19,3 50,0 30,7
Alemania 46,0 52,8 1,2 3,7 59,9 36,4 28,1 41,1 30,7
Portugal 31,5 67,8 0,6 3,7 3,7 92,6 24,7 67,8 7,5
Variación absoluta
UE-27 -0,4 0,0 0,4 -0,2 1,9 -1,6 0,3 -0,6 0,3

España 0,0 -6,6 6,6 0,0 1,4 -1,4 1,5 0,7 -2,1 

Rumanía -0,4 0,7 -0,3 -0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,1
Francia -1,1 4,5 -3,3 -0,1 -1,2 1,4 0,0 -1,0 1,0
Polonia -2,0 7,0 -4,9 -1,9 40,6 -38,7 -2,8 -3,4 6,3
Suecia -5,1 -1,1 6,2 0,0 -1,9 1,9 0,0 0,4 -0,4 
Italia 0,2 -0,1 -0,1 -0,4 0,0 0,4 0,0 3,2 -3,3 
Holanda -2,9 2,7 0,2 0,3 -13,4 13,1 1,6 3,5 -5,1 
Alemania 10,1 -10,0 -0,1 -0,2 -0,4 0,6 4,5 -1,0 -3,6 
Portugal -1,0 0,7 0,1 -0,5 -2,3 2,8 -3,9 3,0 0,9

Fuente: Adecco Institute sobre la base de Eurostat

Primaria 1º etapa Secundaria 2º etapa Secundaria/FP



 

 

 

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).  

 

 
 

 


