
Observatorio 
trimestral del 
mercado de trabajo
Noviembre 2023



2Observatorio trimestral del mercado de trabajo - Noviembre 2023

Observatorio trimestral

El Instituto Talento e Innovación, BBVA Research y FEDEA elaboran el 
Observatorio trimestral del mercado de trabajo, que tiene la ambición de 
convertirse en una referencia imprescindible ante la opinión pública, la academia, 
la prensa especializada, los reguladores y los expertos. El informe se publica cada 
tres meses y se lanza unas semanas después de la publicación de la EPA y la 
Contabilidad Trimestral. El Observatorio cuenta con su propia web y se inserta en 
el marco de la publicación Human Capital Outlook.

El presente documento, núcleo del Observatorio, incluye datos y gráficos relevantes 
para ilustrar la evolución reciente de diversos indicadores del mercado de trabajo y la 
actividad económica.
Esta presentación sirve como apoyo y anexo a un breve informe en el que se 
destacarán las principales conclusiones del documento. Además, el Observatorio 
aporta una colección de notas que analizan con detalle temas de interés y un 
documento técnico con las definiciones y fuentes de las variables utilizadas 
(disponibles en formato Excel).

Ir a web

Coordinadores
Florentino Felgueroso (FEDEA) 
Rafael Doménech (BBVA Research)

Autores
Alfonso Arellano (BBVA Research) 
Juan Ramón García (BBVA Research) 
Marcel Jansen (UAM y FEDEA)
Analía Viola (FEDEA)

https://laboral.fedea.net/
https://laboral.fedea.net/


3Observatorio trimestral del mercado de trabajo - Noviembre 2023

Resumen ejecutivo

Los principales resultados obtenidos en este séptimo Observatorio publicado en noviembre de 2023 
son los siguientes:

La creación de empleo perdió impulso en el tercer trimestre, 
lastrada por la ralentización de la actividad económica.           
El incremento de las horas trabajadas fue menor que el del 
número de ocupados.

Los motivos de la evolución diferencial del margen extensivo 
(puestos de trabajo) e intensivo (horas trabajadas) son dos:    
el aumento del número de ocupados que no trabajaron en la 
semana de referencia por enfermedad o incapacidad temporal 
y el avance limitado de la jornada laboral.

El tiempo de trabajo y, sobre todo, el número de trabajadores 
superaron los registros anteriores a la pandemia, tanto en 
España como en la UE-27.

El crecimiento de la ocupación y de las horas trabajadas se 
concentró en los asalariados del sector privado.

La caída de la intensidad en el empleo redujo la 
productividad por ocupado, que se alejó del nivel 
prepandemia. La productividad por hora trabajada apenas 
subió dos décimas.

El dinamismo de la participación laboral sesgó al alza la tasa 
de paro. Las restantes medidas de infrautilización de la 
mano de obra también repuntaron, así como el desempleo 
de larga duración.

El incremento de las remuneraciones se moderó en el tercer 
trimestre, salvo los salarios pactados en convenio, que 
repuntaron.

La tasa de vacantes aumentó hasta máximos de los últimos 
trece años, lo que confirma que las dificultades para realizar 
emparejamientos laborales continúan elevadas. 
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En la segunda sección, continuamos con el seguimiento de la 
reforma laboral de 2022. 

La caída de la tasa de temporalidad se ha detenido en 2023. 
Se ha estabilizado en torno al 17% según la EPA y entre el 
14% y el 15% según los datos de afiliación.

Más allá de la reducción de la tasa de temporalidad, se 
esperan tres efectos de la reforma laboral de 2022. En el corto 
plazo, un descenso de la rotación laboral. En el medio plazo, 
un menor impacto de las recesiones en el empleo. En el largo 
plazo, un aumento de la productividad. 

Hasta el momento, la información disponible indica que se ha 
producido una ligera caída de la rotación laboral. 

La disminución de los flujos desde y hacia el paro efectivo es 
inferior a la del paro registrado. La reducción de las tasas de 
altas y bajas de la afiliación se ha detenido en 2023, 
situándose en valores similares a 2014. Los datos de la EPA 
de flujos muestran una contracción moderada de las 
transiciones desde y hacia el empleo asalariado.

En la tercera sección, analizamos la evolución del 
desempleo entre las personas de edad avanzada (50 o más 
años). 

El envejecimiento demográfico ha ido modificando el perfil 
por edades de los desempleados. Las personas de edad 
avanzada ya constituyen la mayoría de los parados 
registrados y superan a los jóvenes en la EPA. 

El incremento de la tasa de empleo en el grupo de edad 
avanzada no ha compensado el experimentado por su tasa 
de actividad, por lo que su tasa de paro también ha crecido, 
convergiendo con la media total. 

España tiene la mayor tasa de desempleo de las personas 
de 50 o más años y duplica el promedio de la UE-27.        
Los parados de edad avanzada residentes en España 
representan el 27% del total de la UE-27.

De forma progresiva, la brecha de género observada entre 
los menores de 50 años se ha reproducido e, incluso, 
superado en este grupo de edad. 

Resumen ejecutivo
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Los inmigrantes también han envejecido, por lo que han 
incrementado su peso entre los parados de edad avanzada.

Estos fenómenos suponen nuevos retos para las políticas 
activas de empleo, que han de hacer frente a colectivos con 
mayor riesgo de permanecer en una situación de paro de larga 
duración o desactivarse, y con una menor propensión a 
participar en acciones de formación continua. 

También dificultan el diseño óptimo de políticas pasivas, al ser 
los mayores receptores de prestaciones por desempleo y estar 
más cercanos a la edad de jubilación. 

Más de la mitad de los desempleados de 50 o más años 
dejaron de trabajar por haber finalizado un contrato temporal o 
por ser fijos discontinuos en periodo de inactividad. 

Entre las mujeres de edad avanzada, no se observan efectos 
de la reforma laboral de 2022 sobre el porcentaje de 
asalariadas con contratos temporales o fijos discontinuos.

En la última sección, analizamos la relación entre el empleo 
y la economía ambiental.

Entre 2008 y 2021, los gases de efecto invernadero (GEI) 
emitidos por las empresas se redujeron el 36,8% en España. 
En 2021, el nivel de empleo fue un 3,4% inferior al de 2008. 

La caída de las emisiones de GEI tuvo lugar en dos fases: 
durante la Gran Recesión y durante la pandemia. Entre 
ambos periodos, se mantuvieron estables. 

Entre 2014 y 2019 se produjo un crecimiento notable de los 
“empleos verdes”, que se aceleró durante la pandemia.

9 actividades económicas concentran algo más del 80% de 
las emisiones de GEI, pero representan tan solo un 12% del 
empleo total. 

Los “empleos verdes” han crecido un 62% entre 2014 y 
2021, pasando del 2,1% al 2,9% de los puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo. El sector de la construcción 
y la gestión o ahorro de energía explican la mitad de este 
avance. 

Resumen ejecutivo
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La economía española continuó creando empleo en el tercer 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.

Las afiliaciones a la Seguridad Social y el número de 
ocupados de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
aumentaron entre julio y septiembre, en línea con lo 
sucedido desde el tercer trimestre de 2020. 

Sin embargo, la creación de empleo perdió impulso 
lastrada por la ralentización del crecimiento 
económico, que fue del 0,3% trimestral. 

Los datos de la contabilidad nacional (CNT) del tercer 
trimestre evidencian una evolución más positiva del 
empleo. Las diferencias con la EPA en el ámbito 
geográfico y poblacional son claves:

• El empleo en cuentas nacionales incluye a los 
ocupados en la producción interior, tanto residentes 
como no residentes.

• La ocupación en la EPA tan solo considera a los 
trabajadores residentes en hogares familiares. Incluye 
a los residentes que trabajan en el extranjero y excluye 
a la población no residente (extranjeros con menos de 
un año de residencia) y a los hogares colectivos.

OCUPADOS Y PUESTOS DE TRABAJO
(CRECIMIENTO TRIMESTRAL EN PORCENTAJE. DATOS CVEC)
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El incremento de las horas trabajadas fue menor que el del número de 
ocupados

A pesar del aumento del número de ocupados,         
las horas totales trabajadas apenas variaron en el 
tercer trimestre (0,1% trimestral CVEC).

Los motivos de la evolución diferencial del margen 
extensivo (puestos de trabajo) e intensivo (horas 
trabajadas) son, fundamentalmente, dos:

• El crecimiento del número de ocupados que no 
trabajaron en la semana de referencia (1,2% 
trimestral CVEC) debido, sobre todo, al 
incremento de las bajas por enfermedad o 
incapacidad temporal (4,4% trimestral CVEC), que 
afectaron a casi 895.000 trabajadores.

• El avance limitado de la jornada laboral. Las horas 
semanales habitualmente trabajadas aumentaron 
un 0,1% trimestral CVEC entre julio y septiembre, 
y las efectivas lo hicieron un 0,6% hasta las 36 
horas y media.*Ocupados que han trabajado en la semana de referencia. Empleo principal.

Nota: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

HORAS TRABAJADAS
(CRECIMIENTO TRIMESTRAL EN PORCENTAJE. DATOS CVEC)
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El tiempo de trabajo y, sobre todo, el empleo superan los registros anteriores 
a la pandemia tanto en España como en la UE-27

*Ocupados que han trabajado en la semana de referencia. Empleo principal.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat e INE.

OCUPADOS
(4T19 = 100. DATOS CVEC)

HORAS TRABAJADAS
(4T19 = 100. DATOS CVEC)

CNT EPA HORAS TOTALES (CNT) JORNADA SEMANAL (EPA)

Las horas trabajadas en España tan solo se sitúan un 1,3% CVEC por 
encima de la cifra del 4T19 debido a que el número de ocupados que no 
trabajaron por enfermedad o incapacidad temporal ha repuntado un 58,9% 
CVEC desde entonces y la jornada laboral efectiva ha caído un 0,7% CVEC.

El número de trabajadores excede el nivel prepandemia, tanto en España como 
en la UE-27. La comparativa con Europa difiere según la fuente de información 
utilizada: el dinamismo del mercado laboral ha sido mayor en España que en 
Europa según la EPA, pero no según la Contabilidad Nacional.
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El crecimiento de la ocupación y de las horas trabajadas se concentró en los 
asalariados del sector privado

*Jornada semanal efectiva de los ocupados que han trabajado en la semana de referencia.
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) (CUARTO TRIMESTRE DE 2019 = 100. DATOS CVEC)

El número de trabajadores por cuenta ajena del sector privado aumentó por 
cuarto trimestre consecutivo (1,3% trimestral CVEC) y compensó la reducción 
de los asalariados del sector público (-0,5%) y de los ocupados por cuenta 
propia (-1,8%). La jornada laboral efectiva siguió un patrón similar.

A pesar de su retroceso en el tercer trimestre, el empleo público supera en un 
8,3% CVEC los registros anteriores a la pandemia. En el extremo opuesto se 
encuentra el número de trabajadores por cuenta propia (0,8% CVEC más que 
en el 4T19). Ningún colectivo ha recuperado la jornada laboral precrisis.
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La caída de la intensidad en el empleo redujo la productividad real por 
ocupado, que se alejó del nivel prepandemia

Notas: PIB en volumen encadenado (euros de 2015). Horas trimestrales trabajadas.
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). Horas trimestrales trabajadas.
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 disminuyó el 0,9% trimestral CVEC entre julio y 
septiembre tras repuntar cinco décimas en el segundo trimestre. El descenso 
de la intensidad en el empleo (horas por trabajador, -1,2%) contrarrestó el ligero 
crecimiento de la productividad por hora trabajada (0,2%).

En consecuencia, tanto el producto como las horas trabajadas por ocupado 
se alejan de los niveles previos a la pandemia, mientras que la productividad 
por hora trabajada apenas se sitúa un 0,8% por encima.

100,8

97,9

98,7

96

97

98

99

100

101

102

sep.-22 dic.-22 mar.-23 jun.-23 sep.-23

PIB/Hora Horas/Ocupado PIB/Ocupado

-0,9%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

sep.-22 dic.-22 mar.-23 jun.-23 sep.-23

PIB/Hora Horas/Ocupado PIB/Ocupado



13Observatorio trimestral del mercado de trabajo - Noviembre 2023

El dinamismo de la participación laboral sesgó al alza la tasa de paro 
y el desempleo de larga duración subió de forma contenida

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 paro aumentó hasta el 11,8% (12,2% CVEC). El incremento de la 
participación laboral, causado por el avance de la tasa de actividad y de la 
población en edad de trabajar, compensó la creación de empleo. Las 
restantes medidas de infrautilización de la mano de obra también repuntaron.

La incidencia del desempleo de larga duración creció seis décimas hasta el 
43,5% (44,1% CVEC). El ascenso del número de parados que llevaba más 
de un año buscando empleo fue mayor que el de aquellos de corta duración.

19,7
14,5
12,4
11,8

5

10

15

20

25

30

di
c.

-1
9

m
ar

.-2
0

ju
n.

-2
0

se
p.

-2
0

di
c.

-2
0

m
ar

.-2
1

ju
n.

-2
1

se
p.

-2
1

di
c.

-2
1

m
ar

.-2
2

ju
n.

-2
2

se
p.

-2
2

di
c.

-2
2

m
ar

.-2
3

ju
n.

-2
3

se
p.

-2
3

U6: U5 y empleados a tiempo parcial involuntario
U5: U4 y no buscan, pero desean trabajar
U4: U3 y desanimados
U3: Tasa de paro

90,2

81,7

43,5

0
10
20
30
40
50
60

70
80
90

100
110
120
130

di
c.

-1
9

m
ar

.-2
0

ju
n.

-2
0

se
p.

-2
0

di
c.

-2
0

m
ar

.-2
1

ju
n.

-2
1

se
p.

-2
1

di
c.

-2
1

m
ar

.-2
2

ju
n.

-2
2

se
p.

-2
2

di
c.

-2
2

m
ar

.-2
3

ju
n.

-2
3

se
p.

-2
3

A: Parados que no han encontrado empleo

B: Parados que no han encontrado empleo y que lo buscan desde
hace al menos 1 año
B/A x 100 (dcha.)



14Observatorio trimestral del mercado de trabajo - Noviembre 2023

El crecimiento de las remuneraciones se moderó en el tercer trimestre, con la 
excepción de los salarios pactados en convenio, que repuntaron

*Crecimiento salarial pactado en convenio colectivo hasta marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
Fuente: Elaboración propia a partir de AEAT, Eurostat, INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INDICADORES DE COSTE LABORAL
(CRECIMIENTO INTERANUAL EN %, DATOS CVEC)

mar-22 jun.-22 sep.-22 dic.-22 mar.-23 jun.-23 sep.-23

Remuneración por asalariado 2,9% 4,3% 4,3% 4,8% 6,0% 5,3% 4,4%
Sueldos y salarios 2,8% 4,5% 4,8% 5,4% 5,9% 5,5% 4,3%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador 3,1% 3,7% 2,6% 2,7% 6,4% 4,8% 4,7%

Remuneración por hora trabajada por los asalariados 0,1% 4,3% 3,0% 3,6% 6,1% 7,5% 5,9%
Sueldos y salarios 0,1% 4,5% 3,5% 4,2% 6,0% 7,6% 5,8%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador 0,3% 3,6% 1,2% 1,5% 6,6% 7,0% 6,1%

               
Coste total por trabajador 4,3% 3,9% 4,4% 4,3% 5,7% 5,9% .
Coste salarial total por trabajador 4,7% 4,5% 4,6% 4,8% 5,3% 5,2% .
Coste total por hora trabajada 0,9% 1,1% 2,1% 3,5% 4,3% 5,6% .
Coste salarial total por hora trabajada 1,3% 1,6% 2,2% 4,0% 4,2% 4,9% .
        
Crecimiento salarial pactado en convenio. Total 2,4% 2,5% 2,6% 2,8% 3,1% 3,3% 3,4%
Crecimiento salarial pactado en convenio. Nueva firma 2,4% 2,6% 2,9% 3,2% 4,8% 4,2% 4,3%
        
Retribución bruta por trabajador. Grandes empresas 3,0% 3,9% 3,9% 4,0% 5,0% 4,6% 3,4%
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La tasa de vacantes, en máximos de los últimos trece años

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

CURVA DE BEVERIDGE
(PRIMER TRIMESTRE 1994 - TERCER TRIMESTRE 2023. DATOS 
CVEC)

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, aumentó hasta alcanzar un nuevo 
máximo desde 2010…

… lo que confirma que las dificultades para realizar 
emparejamientos laborales continúan elevadas. 
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La tasa de temporalidad se ha mantenido estable a lo largo de 2023

TASA DE TEMPORALIDAD: EPA VS. AFILIACIÓN 
(%, MEDIAS TRIMESTRALES, 1T2015-3T2023)

DIFERENCIA OCUPADOS - AFILIADOS POR TIPO DE 
CONTRATO (RÉGIMEN GENERAL, SIN OCUPACIONES AGRARIAS 
Y EMPLEADOS DEL HOGAR EN LA EPA, 1T2015-3T2023)

La mayor caída de la tasa de temporalidad en los datos de afiliación se ha 
producido debido al aumento más pronunciado del número de asalariados 
con contrato indefinido (ordinarios y fijos discontinuos) y la mayor reducción 
de aquellos con contrato temporal.

En 2022, la tasa de temporalidad se redujo 7,5 puntos porcentuales (pp) según 
la EPA y 12,4 pp según los datos de afiliación a la Seguridad Social.
En 2023, se ha mantenido estable. 

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de empleo de INE y TGSS. Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de empleo de INE y TGSS.
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La reforma laboral ha cambiado la relación entre los flujos y las tasas de 
variación del paro registrado 

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de empleo del SEPE.

TASAS DE ALTAS, BAJAS Y ROTACIÓN MENSUALES 
DEL PARO REGISTRADO
(%, MEDIAS MÓVILES DE LOS 12 ÚLTIMOS MESES, ENERO 2008 -
OCTUBRE 2023)

La tasa de altas (bajas) del paro registrado se define 
como el porcentaje de demandantes que salen de 
(entran a) la situación de parado entre dos finales de 
mes consecutivos sobre el promedio de demandantes 
parados. La tasa de rotación del paro registrado es la 
suma de las tasas de alta y baja del paro. 

Antes de la aplicación de la reforma laboral de 2022, 
la tasas de alta y de baja del paro registrado (y, por 
tanto, la de rotación) crecieron cuando la tasa de baja 
superó la tasa de alta, es decir, en periodos de caída 
del paro. En cambio, las tres tasas se redujeron en 
etapas de aumento. 

Observamos un cambio en el patrón de los flujos del 
paro registrado desde el segundo trimestre de 2022. 
El paro registrado ha disminuido, pero las tasas de 
alta, baja y rotación no han cesado de menguar.
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El ‘paro efectivo’ sigue el patrón estacional que tenía el paro registrado antes 
de la reforma laboral de 2022

*Incluye a los demandantes con contratos fijos discontinuos en periodo de inactividad, en ERTE y a 
los que cobran prestaciones estando en situación de colaboración social.
Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE.

PARO REGISTRADO Y PARO EFECTIVO
(MILES DE PERSONAS, ABRIL 2022 - OCTUBRE  2023) 

Mientras que el paro registrado se redujo en unas 
155.000 mil personas entre los meses de octubre de 
2022 y 2023, el ‘paro efectivo’, que se define como la 
suma del paro registrado y de los demandantes con 
relación laboral, experimentó un aumento de 10.000.

Aunque seguimos sin conocer el número de personas 
en cada una de estas situaciones, es probable que la 
evolución de los demandantes con relación laboral 
esté relacionada con la de los demandantes fijos 
discontinuos. Entre noviembre de 2022 y octubre de 
2023, se han registrado 2,4 millones de contratos fijos 
discontinuos, mientras que la afiliación al Régimen 
General con este tipo de contrato (es decir, en periodo 
de actividad) tan solo ha crecido en 38.000 entre 
octubre de 2022 y 2023.
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El aumento en el uso de contratos fijos discontinuos para el trabajo 
intermitente ha reducido los flujos de entrada y salida del paro registrado 

TASA DE ROTACIÓN MENSUAL DEL PARO 
REGISTRADO 
(%, 2019, 2022 Y 2023)

TASA DE ROTACIÓN MENSUAL DEL PARO EFECTIVO 
(%, 2019, 2022 Y 2023)

Por el contrario, no se observa una caída tan significativa de las tasas de 
rotación del paro efectivo. Estos demandantes tienen mayores tasas de alta y 
baja mensuales que los parados registrados.

Las tasas de rotación del paro registrado han disminuido sustancialmente en 
todos los meses de 2023, sobre todo en los de mayor estacionalidad, con 
notables variaciones del empleo fijo discontinuo en la hostelería y la educación.

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de empleo del SEPE.
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Los datos de afiliación evidencian un descenso de los flujos de empleo a 
partir del segundo trimestre de 2022  

TASAS DE ALTAS Y BAJAS MENSUALES DE 
AFILIACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL
(%, MEDIAS MÓVILES DE LOS 12 ÚLTIMOS MESES, ENERO 2010 -
OCTUBRE 2023)

La tasa de altas (bajas) de afiliación al Régimen 
General se define como el porcentaje de altas (bajas) 
que se han producido en promedio en un día laboral 
del mes sobre la afiliación diaria media en ese mes. 

En línea con el paro registrado, se produce un cambio 
en la relación entre las tasas de altas y bajas: no han 
crecido desde la entrada en vigor de la reforma laboral 
de 2022 a pesar de encontrarnos en una fase 
expansiva del ciclo económico. 

La tasa de rotación parece haberse estabilizado en los 
dos últimos trimestres, y en octubre de 2023 se situó 
0,25 pp por debajo del máximo alcanzado en un mes 
de octubre, en 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de TGSS.
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La EPA también muestra una ligera reducción de los flujos de empleo           
en línea con el patrón anterior a la pandemia  

TASAS DE TRANSICIÓN TRIMESTRALES DESDE Y HACIA 
SITUACIONES DE ASALARIADO 
(%, MEDIAS MÓVILES DE LOS 4 ÚLTIMOS TRIM., 1T2006 - 3T2023)

La tasa de transición trimestral desde (o hacia) el 
empleo asalariado se definen como el porcentaje de 
cambios de situación profesional desde una situación 
de no empleado o autónomo a una situación de 
asalariado (o de una situación de asalariado a otra de 
no ocupado u autónomo) entre dos trimestres 
consecutivos sobre el total de asalariados promedio 
en esos dos trimestres. 

Los datos de la EPA muestran un descenso de las 
transiciones desde y hacia el empleo asalariado en 
línea con el patrón mostrado antes de la pandemia. 

Si se tienen también en cuenta los cambios de 
empresa entre dos trimestres consecutivos para los 
que permanecen asalariados, la reducción de las 
tasas de transición es menor, pero no se había 
producido antes de la pandemia.

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA de flujos (INE).
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Las personas de edad avanzada (50 o más años) son las más numerosas 
entre los parados registrados y superan a los jóvenes entre los de la EPA

DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMPLEADOS EPA 
POR EDAD  
(%, 1T2005 - 3T2023)

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARADOS REGISTRADOS 
POR EDAD 
(%, OCTUBRE 2007, 2013, 2019 Y 2023)

Las personas de edad avanzada representan el 45% de los parados 
registrados en 2023. Son el colectivo más numeroso: el 40% de los 
desempleados tienen entre 30 y 49 años y el 15%, menos de 30 años. 

La proporción de desempleados EPA de 50 o más años no ha cesado de crecer 
desde el inicio de la Gran Recesión hasta superar a la de los menores de 30 
años y situándose a solo 10 pp del porcentaje de parados de edad intermedia.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE.
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España es el país de la UE-27 en donde más ha aumentado el peso de los 
parados de edad avanzada en las últimas dos décadas 

DESEMPLEADOS MENORES Y MAYORES DE 50 
AÑOS: ESPAÑA / UE-27 
(%, MEDIAS ANUALES, 2005-2022)

DESEMPLEADOS DE 50+ AÑOS / TOTAL 
DESEMPLEADOS EN LOS PAÍSES DE LA UE-27
(%, OCTUBRE 2005 Y 2022)

España es el cuarto país de la UE-27 con un porcentaje más elevado de 
parados de 50 o más años.

Los desempleados de 50 o más años de España representan el 27% del total 
de desempleados de la UE-27 en ese grupo de edad, 17 pp más que en 2005 
y 6 pp más que la proporción de desempleados de menos de 50 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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El número de desempleados de edad avanzada crece no solo por el 
envejecimiento, sino también porque lo hace la tasa de paro de estos grupos

TASA DE ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS DE EDAD 
AVANZADA
(%, 1T2005-3T2023)

TASA DE PARO DE LAS PERSONAS DE EDAD 
AVANZADA POR EDAD  
(%, 1T2005-3T2023)

La tasa de paro total ya se acerca a la observada antes de la Gran Recesión. 
Sin embargo, la de las personas de edad avanzada casi dobla la registrada 
entonces. Se está produciendo una convergencia de las tasas de paro por 
grupos de edad. La de las personas entre 55 y 64 años ya es similar a la total.

La tasa de actividad de las personas de 50 o más años no ha cesado de crecer 
en las dos últimas décadas. La del grupo de 60-64 años ha convergido con la 
de las personas entre 16 y 67 años, y la de aquellas entre 65 y 67 años 
prácticamente se ha doblado en los años recientes.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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La tasa de actividad de las personas de edad avanzada se ha aproximado al 
promedio de la UE, pero la de paro ha divergido

TASA DE ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS DE 60-64 Y 
65-69 AÑOS EN LOS PAÍSES DE LA UE-27
(%, 2022)

TASA DE PARO DE LAS PERSONAS DE 50+ AÑOS 
EN LOS PAÍSES DE LA UE-27  
(%, 2007 Y 2022)

La tasa de paro de las personas de 50 o más años en España es la mayor de 
todos los países de la UE. Antes de la Gran Recesión, esta tasa era similar a 
la media de la UE; en la actualidad, la duplica.

La tasa de actividad de las personas de 60 a 64 años supera la media de la UE, 
pero la del grupo entre 65 y 69 años aún se encuentra entre las más bajas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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Se ha producido un incremento notable de las mujeres y los inmigrantes 
entre las personas desempleadas de edad avanzada

PROPORCIÓN DE MUJERES ENTRE LOS 
DESEMPLEADOS DE EDAD AVANZADA
(%, MEDIA MÓVIL ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES, 1T2005-3T2023)

PROPORCIÓN DE INMIGRANTES ENTRE LOS 
DESEMPLEADOS DE EDAD AVANZADA
(%, MEDIA MÓVIL ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES, 1T2005-3T2023)

El peso de los inmigrantes entre las personas desempleadas de edad 
avanzada también ha aumentado en la última década, a medida que han ido 
envejeciendo las personas llegadas en los años 2000. 

La proporción de mujeres entre las personas desempleadas de edad avanzada 
ha crecido en la última década. Ya superan a los varones en todos los grupos 
de edad, y en los grupos de 50 a 59 años, esta proporción es superior a la 
registrada entre los menores de 50 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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Más de la mitad de los parados de edad avanzada son de larga duración y 
entre el 40 y el 50% cobran prestaciones por desempleo

PROPORCIÓN DE PERCEPTORES DE 
PRESTACIONES ENTRE LOS DESEMPLEADOS DE 
EDAD AVANZADA
(%, MEDIA MÓVIL ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES, 1T2005-3T2023)

PROPORCIÓN DE DESEMPLEADOS DE LARGA 
DURACIÓN ENTRE LOS DESEMPLEADOS DE EDAD 
AVANZADA
(%, MEDIA MÓVIL ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES, 1T2005-3T2023)

El paro de larga duración también aumenta con la edad. Más de la mitad de 
los desempleados de edad avanzada son parados de larga duración. 

La proporción de desempleados que perciben prestaciones por desempleo 
crece con la edad hasta los 64 años. Para las personas de entre 55 y 64 años, 
este porcentaje es menos sensible al ciclo económico.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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La probabilidad de transitar del paro al empleo es menor entre las personas 
de edad avanzada, pero la de hacerlo a la inactividad es mayor y más estable

TASA DE TRANSICIÓN TRIMESTRAL 
DEL DESEMPLEO AL EMPLEO POR EDAD
(%, MEDIA MÓVIL ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES, 1T2006-3T2023)

TASA DE TRANSICIÓN TRIMESTRAL 
DEL DESEMPLEO A LA INACTIVIDAD POR EDAD
(%, MEDIA MÓVIL ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES, 1T2006-3T2023)

Sin embargo, las tasas de transición hacia la inactividad crecen con la edad 
a partir de los 30 años y no son tan sensibles al ciclo económico.

Las tasas de transición del desempleo al empleo se reducen significativamente 
con la edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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Más de la mitad de los parados de edad avanzada ha dejado su empleo por 
finalización de contrato o por inactividad en un puesto fijo discontinuo 

MOTIVO POR EL QUE LOS DESEMPLEADOS 
DEJARON SU ÚLTIMO EMPLEO
(%, SUBMUESTRA ANUAL)

PESO DE LAS MUJERES ASALARIADAS CON 
CONTRATO TEMPORAL O FIJO DISCONTINUO
(%, MEDIA MÓVIL ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES, 1T2006-3T2023)

Más de la mitad de los desempleados de 50 o más años ha dejado su trabajo 
por finalización de contrato o por encontrarse en periodo de inactividad con un 
contrato fijo discontinuo. 

Entre las mujeres de edad avanzada, no se observan efectos de la reforma 
laboral de 2022 sobre el porcentaje de asalariadas con contratos temporales 
o fijos discontinuos.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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España ha recuperado el nivel de empleo de inicios de la Gran Recesión con 
una reducción del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE 
EFECTOS INVERNADERO Y DEL EMPLEO
(2008 = 100, 2008-2022)

Entre 2008 y 2021, los gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidos por las empresas se redujeron el 
36,8% en España. En 2021, el nivel de empleo fue un 
3,4% inferior al de 2008. 

El descenso de las emisiones se acentuó durante la 
Gran Recesión, pero se estabilizó al finalizar esta 
hasta el inicio de la pandemia. En 2020, se produjo 
una reducción equivalente a la registrada entre 2008 
y 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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Nueve ramas de actividad (que representan el 12% del empleo total) emiten 
un 81% de los gases de efecto invernadero

DISTRIBUCIÓN DE LOS EMISIONES DE GEI Y DEL 
EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
(%, 2008-2021)

VARIACIÓN DE LAS EMISIONES GEI Y DEL EMPLEO 
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
(%, 2008-2021)

Una tercera parte de las actividades económicas redujo el empleo y las 
emisiones, mientras que un 22% creó empleo minorando sus emisiones.
El 19% aumentó el empleo y las emisiones y el 25% destruyó empleo e 
incrementó sus emisiones. 

9 de las 63 ramas de actividad económica concentran algo más del 80% de las 
emisiones de GEI, pero representan tan solo un 12% del empleo total. 

Gráfico inspirado en Jean Pisani-Ferry and Selma Mahfouz(2023): “The economic implications of
climate action”, France Stratégie
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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Los “empleos verdes” han crecido un 62% entre 2014 y 2021. Representaron 
el 2,9% de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en 2021

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUESTOS DE 
TRABAJO ETC EN LA ECONOMÍA AMBIENTAL
(2014 = 100 Y %, 2014 - 2021)

PUESTOS DE TRABAJO ETC DE LA ECONOMÍA 
AMBIENTAL / TOTAL PUESTOS DE TRABAJO ETC 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(%, 2014 Y 2021)

Los empleos en el sector de bienes y servicios ambientales o “empleos 
verdes” han pasado de representar el 2,1% de los puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo (ETC) en 2014 al 2,9% en 2021.

Los empleos de la economía ambiental concentran un 70% del total de 
puestos ETC del sector de suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación.

Nota: empleos verdes = puestos de trabajo ETC de la economía ambiental. Véase definición y 
Metodología en “Cuenta de bienes y servicios ambientales” (INE).  
Fuente: Elaboración propia con los datos de INE y Eurostat.
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El sector de la construcción y la gestión y ahorro de energía han generado la 
mitad de los “empleos verdes” desde finales de la Gran Recesión

DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO ETC DE LA ECONOMÍA AMBIENTAL 
ENTRE 2014 Y 2021 POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(%)

DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO ETC ENTRE 2014 Y 2021 ENTRE LOS 
ÁMBITOS DE LA ECONOMÍA AMBIENTAL
(%)

Fuente: Elaboración propia con los datos de INE y Eurostat.
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Nota: empleos verdes = puestos de trabajo ETC de la economía ambiental. Véase definición y 
metodología en “Cuenta de bienes y servicios ambientales” (INE).  
Fuente: Elaboración propia con los datos de INE y Eurostat.
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