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Resumen ejecutivo

Los principales resultados obtenidos en este sexto Observatorio publicado en junio de 2023 

son los siguientes:

La economía española volvió a crear empleo en el primer 

trimestre de 2023. El número de puestos de trabajo creció más 

que el de ocupados y este, a su vez, más que el de horas 

trabajadas. Estos resultados evidencian el repunte del 

pluriempleo y la rigidez a la baja de la tasa de parcialidad.

La creación de empleo asalariado en el sector privado y el 

incremento del número de trabajadores por cuenta propia 

superaron la contribución modesta del sector público. Las 

horas semanales trabajadas solo aumentaron entre los 

ocupados por cuenta ajena del sector privado.

El PIB real por ocupado volvió a caer y se situó ya un 2,4% por 

debajo del nivel prepandemia. El avance contenido de la 

productividad por hora trabajada fue insuficiente para 

neutralizar el retroceso por tercer trimestre consecutivo de la 

intensidad en el empleo (horas por trabajador).

El desempleo creció por motivos estacionales, en línea con 

otras medidas de infrautilización de la mano de obra. 

Descontado el factor estacional, la tasa de paro descendió 3 

décimas hasta el 12,6% a pesar del incremento de la 

población activa. La incidencia del desempleo de larga 

duración volvió a superar el 45%. 

Las dificultades para realizar emparejamientos laborales 

aumentaron, lo que podría acentuar las presiones salariales. 

Al respecto, la remuneración nominal por hora trabajada ha 

crecido más que la productividad aparente en el último año.
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Resumen ejecutivo

La causa principal que explica que las horas de trabajo 

efectivas hayan tenido un comportamiento diferente al de la 

ocupación en años recientes es el aumento de los ocupados 

que no trabajaron. La caída de la ratio de empleo efectivo se 

debe al crecimiento de la proporción de ocupados que no 

trabajaron por estar de vacaciones o de permiso y por estar de 

baja por enfermedad, accidente o incapacidad.

Las tasas de transición desde el empleo asalariado hacia 

situaciones de no empleo para los trabajadores menores de 60 

años prácticamente no han variado en 2022. Se ha producido 

un incremento de estas transiciones para los asalariados con 

contrato temporal o fijo discontinuo, y para aquellos con 

contrato indefinido ordinario con una antigüedad menor de 1 

año. Las tasas agregadas se han mantenido constantes por 

efecto composición.

La tasa de temporalidad del sector privado se redujo 10 pp en 

2022, mientras que la del sector público no ha experimentado 

cambios. La diferencia se explica por el uso intensivo de los 

contratos de interinidad y la mayor duración de los empleos con 

contrato temporal.

Las brechas de género en ocupación y en horas de trabajo 

efectivas han disminuido después de una década de 

estancamiento. La convergencia en el número de ocupados 

varones y mujeres que no trabajaron por permisos de 

nacimiento de hijos explica en una pequeña parte la 

reducción de la brecha de género en horas efectivas.

La segregación ocupacional se mantiene estable desde 

finales de la Gran Recesión con una leve caída durante la 

pandemia. 

El peso de las mujeres en las ocupaciones con trabajadores 

a cargo sigue aumentado, pero todavía se sitúa por debajo 

de su participación en el empleo total, tanto en el sector 

privado como en el sector público.
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La economía española volvió a crear empleo en el primer trimestre de 2023…

Nota: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

INDICADORES DE EMPLEO
(CRECIMIENTO TRIMESTRAL EN PORCENTAJE. DATOS CVEC)

Nota: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

INDICADORES DE EMPLEO
(CUARTO TRIMESTRE DE 2019 = 100. DATOS CVEC)

Tan solo las horas trabajadas totales continuaron por debajo de las cifras 

prepandemia en el primer trimestre.

Tanto los registros de afiliación en alta laboral a la Seguridad Social como la 

Encuesta de Población Activa y la Contabilidad Nacional Trimestral exhibieron un 

aumento de la ocupación y de las horas trabajadas entre enero y marzo. 

El número de puestos de trabajo creció más que el de ocupados y este, a su vez, 

más que el de horas trabajadas. Estos resultados evidencian el repunte del 

pluriempleo (2,1% trimestral CVEC) y la rigidez a la baja de la tasa de parcialidad 

(13,5% CVEC desde el 4T21).
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… impulsada, sobre todo, por el sector privado

Nota: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

OCUPADOS POR SITUACIÓN PROFESIONAL 
(CRECIMIENTO TRIMESTRAL EN PORCENTAJE. DATOS CVEC)

Nota: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

OCUPADOS POR SITUACIÓN PROFESIONAL 
(CUARTO TRIMESTRE DE 2019 = 100. DATOS CVEC)

La creación de empleo asalariado en el sector privado (1,5% trimestral CVEC) y 

el incremento del número de trabajadores por cuenta propia (0,4%) superaron 

la contribución modesta del sector público (0,3%) en el primer trimestre.

Las horas semanales trabajadas solo aumentaron entre los ocupados por 

cuenta ajena del sector privado y recuperaron el nivel anterior a la crisis 

sanitaria después de trece trimestres.
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La productividad real por ocupado volvió a caer debido a la reducción de la 

intensidad en el empleo 

Notas: PIB en volumen encadenado (euros de 2015). CVEC: datos corregidos de variaciones 

estacionales y efecto calendario.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO TRIMESTRAL DE 

LA PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO REAL 
(PORCENTAJE Y PUNTOS PORCENTUALES. DATOS CVEC)

Notas: PIB en volumen encadenado (euros de 2015). CVEC: datos corregidos de variaciones 

estacionales y efecto calendario.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO REAL
(CUARTO TRIMESTRE DE 2019 = 100. DATOS CVEC)

El PIB real por ocupado descendió el 0,8% trimestral entre enero y marzo     

(0% en el 4T22). El avance contenido de la productividad por hora trabajada fue 

insuficiente para neutralizar el retroceso por tercer trimestre consecutivo de la 

intensidad en el empleo (horas por trabajador).

La productividad real por hora trabajada se situó un 0,4% por encima de la 

del cuarto trimestre de 2019. Sin embargo, el PIB por ocupado y las horas por 

trabajador se alejaron de los registros previos a la pandemia (2,4% y 2,7%, 

respectivamente).
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La tasa de paro creció por motivos estacionales y la incidencia del desempleo 

de larga duración volvió a superar el 45% 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

TASAS DE PARO Y OTROS INDICADORES DE 

INFRAUTILIZACIÓN DEL TRABAJO (U3-U6) 
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ACTIVA)

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

DESEMPLEADOS TOTALES Y DE LARGA DURACIÓN 
(CUARTO TRIMESTRE DE 2019 = 100 Y PORCENTAJE)

La tasa de desempleo repuntó hasta el 13,3% en el primer trimestre de 2023, 

en línea con otras medidas de infrautilización de la mano de obra. Sin embargo, 

descontado el factor estacional, la tasa de paro descendió 3 décimas hasta el 

12,6% a pesar del crecimiento de la población activa.

El incremento estacional del número de parados que llevaba más de un año 

buscando empleo fue ligeramente mayor que el del total, por lo que la 

incidencia del paro de larga duración escaló 3 décimas hasta el 45,1% 

(48,1% en el 4T19).
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Las dificultades para realizar emparejamientos laborales aumentaron

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

CURVAS DE BEVERIDGE
(PRIMER TRIMESTRE 1994 - PRIMER TRIMESTRE 2023. DATOS 

CVEC)

Estimamos que la tasa de vacantes, aproximada por 

la relación entre los puestos vacantes declarados en la 

Encuesta Trimestral de Coste Laboral y los 

participantes en el mercado de trabajo procedentes de 

la Encuesta de Población Activa, se incrementó 

ligeramente en el primer trimestre.

Dada la reducción de la tasa de paro CVEC, la 

relación desempleo-vacantes se habría continuado 

desplazando hacia la zona superior-izquierda, lo que 

indica mayores obstáculos para realizar 

emparejamientos laborales que podrían acentuar las 

presiones salariales. Al respecto, la remuneración 

nominal por hora trabajada ha crecido más que la 

productividad aparente en el último año.
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El motivo principal que explica que las horas de trabajo efectivas hayan 

crecido menos que el empleo es el aumento de los ocupados que no trabajan

NÚMERO DE OCUPADOS QUE NO TRABAJAN, QUE 

NO PRECISAN SU JORNADA Y PLURIEMPLEADOS 
(MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS, OCUPADOS 

TOTALES Y OCUPADOS QUE TRABAJARON EN LA 

SEMANA DE REFERENCIA
(2019T4 = 100, MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

El número de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia ha 

crecido sustancialmente desde la pandemia y no ha retornado a sus valores 

previos. El efecto sobre las horas efectivas contabilizadas se ha moderado con 

la disminución del número de ocupados que no proporcionan información sobre 

su jornada laboral efectiva.

Antes de la pandemia, la evolución del número de horas de trabajo efectivas 

convergió con la del número de ocupados totales y efectivos (que trabajan). 

Desde entonces, el comportamiento del número de horas totales y de 

ocupados efectivos diverge del que tiene el número de ocupados totales. 

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE). Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE).
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Tanto la EPA como la ETCL coinciden en que se ha producido un incremento 

de las horas no trabajadas

HORAS DE TRABAJO SEMANALES PROMEDIO 

SEGÚN LA EPA
(MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

HORAS DE TRABAJO MENSUALES PROMEDIO 

SEGÚN LA ETCL 
(MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE). Fuente: Elaboración propia con los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).
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Las dos causas principales que explican el crecimiento del número de 

ocupados que no trabajan son las vacaciones o días de permiso

y las bajas por enfermedad, accidente o incapacidad

PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE LOS 

OCUPADOS NO TRABAJARON
(% DE OCUPADOS, MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

La proporción de personas ocupadas que no 

trabajaron en la semana de referencia por encontrarse 

de vacaciones ha crecido desde 2021, especialmente 

en el tercer trimestre del año, después de una caída 

notable en 2020.

El porcentaje de personas que no trabajaron por 

motivos relacionados con enfermedades, accidentes o 

incapacidad temporal creció en 2022 y se ha 

mantenido prácticamente constante desde entonces.

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE).
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El aumento de las personas ocupadas ausentes de su puesto de trabajo en 

comparación con el período prepandemia se ha producido en todas las ocupaciones…

PROPORCIÓN DE OCUPADOS QUE NO TRABAJARON EN LA SEMANA DE REFERENCIA POR OCUPACIÓN 
(MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE).



17Observatorio trimestral del mercado de trabajo - Junio 2023

… y en todos los tipos de contrato

La proporción de ocupados con contrato indefinido 

(tanto ordinario como fijo discontinuo) que no 

trabajaron en la semana de referencia es mayor que la 

de los ocupados con contrato temporal. 

Para los tres tipos de contrato, este porcentaje no ha 

retornado a los valores previos a la pandemia. 

PROPORCIÓN DE OCUPADOS QUE NO TRABAJARON 

EN LA SEMANA DE REFERENCIA POR TIPO DE 

CONTRATO
(MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE).
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TRANSICIONES DESDE EL EMPLEO ASALARIADO EN EL 

TRIMESTRE T AL PARO O A LA INACTIVIDAD EN EL 

TRIMESTRE T+1
(% DE ASALARIADOS MENORES DE 60 AÑOS EN EL TRIMESTRE T, 

MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

Desde finales de la Gran Recesión, y exceptuando el 

período de la pandemia, las tasas de transición de los 

asalariados menores de 60 años hacia situaciones de 

no empleo se han caracterizado por una reducción de 

las salidas hacia el paro y un aumento de las salidas 

hacia la inactividad. 

Sin embargo, durante el año 2022 y el primer 

trimestre de 2023, ambos indicadores se han 

mantenido prácticamente constantes.

Las tasas de transición desde el empleo asalariado hacia situaciones de paro 

o inactividad para los menores de 60 años apenas han cambiado desde inicio 

de la vigencia de la Reforma Laboral.

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA de flujos (INE).
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TRANSICIONES DESDE EL EMPLEO ASALARIADO EN EL 

TRIMESTRE T AL PARO O A LA INACTIVIDAD EN EL 

TRIMESTRE T+1 POR TIPO DE CONTRATO 
(% DE ASALARIADOS EN EL TRIMESTRE T, MEDIAS MÓVILES 

ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES MENORES DE 60 AÑOS)

TRANSICIONES DESDE EL EMPLEO ASALARIADO CON 

CONTRATO INDEFINIDO ORDINARIO EN EL TRIMESTRE 

T AL PARO O A LA INACTIVIDAD EN EL TRIMESTRE T+1

POR ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(% DE INDEFINIDOS EN EL TRIMESTRE T, MEDIAS MÓVILES 

ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES, MENORES DE 60 AÑOS)

Incremento reciente de las tasas de transición hacia situaciones de no empleo para 

los contratados temporales, fijos discontinuos e indefinidos con una antigüedad 

inferior a 1 año que no se refleja en la tasa agregada por efecto composición

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA de flujos (INE).
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PERSONAS QUE TRABAJARON EN LOS ÚLTIMOS 12 

MESES Y PERSONAS OCUPADAS
(MENORES DE 60 AÑOS, MEDIA MÓVIL ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

PERSONAS QUE DEJARON DE TRABAJAR POR 

DESPIDO O POR FIN DE CONTRATO ENTRE LAS QUE 

TRABAJARON EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES
(%, MENORES DE 60 AÑOS, SUBMUESTRA ANUAL)

En 2023T1, el número de personas que trabajaron en algún momento en los 12 

meses anteriores superó los 23,6 millones, máximo desde 2009T1. Entre los 

menores de 60 años, el promedio anual de personas no ocupadas que 

perdieron su empleo en los últimos 12 meses creció ligeramente y superó el 

12%. Con todo, se situó por debajo de la cifra de 2019.

Los valores de este indicador retornaron a la senda de decrecimiento previa 

a la pandemia, con una mayor caída de la proporción de personas que 

dejaron su empleo por fin de contrato (incluyendo bajas por inactividad de 

fijos discontinuos) que de la de personas despedidas (incluyendo bajas de 

los fijos discontinuos), que todavía supera la de 2019.

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE). Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la submuestra anual de la EPA (INE).

En 2022, la proporción de personas no ocupadas que dejaron de trabajar en los 

últimos 12 meses por fin de contrato o por ser fijos discontinuos fue inferior a la 

de 2019, mientras que la de personas despedidas o en ERTE fue superior
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TRABAJADORES CON CONTRATO TEMPORAL CON 

UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 36 MESES 
(NÚMERO DE OCUPADOS Y %)

TASAS DE TEMPORALIDAD: SECTOR PÚBLICO VS

SECTOR PRIVADO (%)

Desde inicios de 2022, la tasa de temporalidad de los asalariados del sector 

privado se ha reducido en 10 pp hasta mínimos históricos. Por el contrario, en 

el sector público no se han observado cambios y continúa en valores máximos. 

La mayor parte de las diferencias entre ambos sectores se explica por un uso 

más intensivo de los contratos de sustitución, anteriormente interinidad, en el 

sector público que en el privado.

No obstante, la duración de los empleos con contrato temporal es mayor en el 

sector público. Un 51% de los trabajadores temporales del sector público 

tienen una antigüedad que supera los 3 años (por sólo el 13% en el sector 

privado). La mitad de los trabajadores temporales que excede esta antigüedad 

en el sector público son interinos.

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE). Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE).

La mayor temporalidad en el sector público se debe al uso intensivo de los contratos 

de sustitución (interinidad) y la duración más prolongada de los empleos temporales 
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En 2021 y 2022, se redujeron las diferencias de género en el número total de 

horas de trabajo efectivas, después de una década de estancamiento

PROPORCIÓN DE MUJERES EN EL TOTAL DE 

OCUPADOS Y DE HORAS EFECTIVAS
(%, MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

Las brechas de género en ocupación y en horas de 

trabajo efectivas han descendido en los dos últimos 

años tras estancarse desde el inicio de la Gran 

Recesión.

La contribución femenina a la ocupación total ha 

crecido 0,51 pp en 2021 y 0,09 pp en 2022, mientras 

que la contribución a las horas trabajadas totales ha 

aumentado 0,46 pp en 2021 y 0,42 pp en 2022.

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE).
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Desde el inicio de la pandemia, se han producido diferencias de género en la 

declaración de jornadas efectivas

Las diferencias de género en la evolución reciente del 

número de ocupados y de las horas totales trabajadas 

proceden de aquellas personas que no tienen una 

jornada semanal efectiva positiva, ya sea porque no 

trabajaron teniendo empleo o porque no precisan el 

número de horas trabajadas.

Antes de la pandemia, no existían diferencias de 

género entre la proporción de hombres y mujeres con 

jornada laboral nula, aunque sí en el porcentaje de 

personas que no trabajaban (mayor en el caso de las 

mujeres) y en el de quienes no precisaban el número 

de horas (mayor para los hombres). 

Con la pandemia, se produjo un aumento de la 

proporción de ocupados que no trabajaron en la 

semana de referencia, mayor en el caso de los 

hombres, que se mantiene en la actualidad. 

PROPORCIÓN DE PERSONAS OCUPADAS QUE NO 

TRABAJAN O NO PRECISAN EL NÚMERO DE HORAS 

EFECTIVAS: HOMBRES VS MUJERES
(% DE OCUPADOS DE CADA SEXO, MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 

TRIMESTRES)

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE).
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Se ha producido una convergencia en el número de personas de cada género 

que no trabajaron por permisos de nacimiento de hijos

El número de horas de trabajo de los hombres ha 

crecido menos que el de las mujeres por la 

convergencia progresiva en el número de personas en 

situación de permiso por nacimiento de hijos.

No obstante, se mantienen diferencias de género 

importantes en otros indicadores como el número de 

personas que no trabajaron por estar en excedencia 

por cuidado de hijos.

NÚMERO DE PERSONAS QUE TIENEN UN EMPLEO 

EN EL QUE NO TRABAJARON POR PERMISO O 

EXCEDENCIA POR NACIMIENTO DE UN HIJO: 

HOMBRES VS MUJERES 
(MEDIAS MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE).
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Los índices de segregación ocupacional permanecen constantes desde 

finales de la Gran Recesión

ÍNDICES DE SEGREGACIÓN OCUPACIONAL TOTAL Y 

POR NIVEL EDUCATIVO 
(%, ÍNDICES DE DUNCAN Y DUNCAN, CNO 3 DÍGITOS, MEDIAS 

MÓVILES ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES)

Otro indicador de diferencias de género que 

experimentó una fuerte caída durante la Gran 

Recesión y se mantuvo estable desde entonces es el 

de segregación ocupacional. Disminuyó ligeramente 

durante la pandemia, pero ha retornado a sus niveles 

previos en los últimos trimestres.

No obstante, existen ciertos efectos composición.      

Si nos centramos en los índices de segregación por 

niveles educativos, observamos que para los niveles 

superiores a la enseñanza secundaria obligatoria se 

mantienen los porcentajes alcanzados durante la 

pandemia.

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE).
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El peso de las mujeres en las ocupaciones con trabajadores a cargo sigue 

aumentado, pero todavía se sitúa por debajo de su participación en el empleo 

total, tanto en el sector privado como en el público

PROPORCIÓN DE MUJERES POR OCUPACIÓN
(% DE OCUPADOS EN CADA TIPO DE PUESTO, PROMEDIOS ANUALES)

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la submuestra anual de la EPA (INE).
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