
Observatorio 
trimestral del 
mercado de trabajo
Febrero 2024



2Observatorio trimestral del mercado de trabajo – Febrero 2024

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.
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Resumen ejecutivo

Los principales resultados obtenidos en este Observatorio son los siguientes:

La creación de empleo continuó en el cuarto trimestre de 2023, 
pero a menor ritmo. El crecimiento se situó entre el 0,1% 
trimestral CVEC* de los puestos de trabajo y el 0,8% de los 
ocupados según la contabilidad nacional.

Los asalariados del sector público y los trabajadores por 
cuenta propia explicaron el avance de la ocupación. El nivel de 
empleo asalariado del sector privado apenas cambió.

La creación de empleo impulsó las horas trabajadas por el 
conjunto de los ocupados, que aumentaron un 0,7% trimestral 
CVEC. Las horas por ocupado, que habían disminuido en el 
tercer trimestre, se estabilizaron en el cuarto.

La ocupación y las horas trabajadas continuaron por encima 
de los registros prepandemia, mientras que las horas por 
ocupado se mantuvieron por debajo.

La reducción de la jornada laboral máxima legal podría 
afectar a 8 millones de asalariados e incrementar los costes 
laborales, lo que deterioraría la actividad y el empleo si no 
se adoptan medidas compensatorias y se incentiva la 
cooperación entre empresas y trabajadores.

La productividad real por ocupado cayó, pero menos que en 
el trimestre precedente, y se situó un 1,4% por debajo del 
nivel anterior a la pandemia.

La tasa de paro no varió a pesar de la estacionalidad 
desfavorable. La incidencia del desempleo de larga duración 
se redujo cinco décimas hasta el 43,0%.

La revalorización salarial se moderó, pero el crecimiento 
interanual de los costes laborales unitarios superó el 6%.

La tasa de vacantes volvió a aumentar hasta niveles no 
vistos desde mediados de 2010.

*CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.
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Resumen ejecutivo

Los efectos de la reforma laboral de 2021 sobre la tasa de 
temporalidad se concentraron en su primer año de vigencia. 
Durante 2023, el porcentaje de asalariados con contrato 
temporal apenas varió como consecuencia de la caída de las 
conversiones de contratos temporales en indefinidos, entre 
otros factores.

Las empresas de trabajo temporal aglutinaron cerca del 75% 
de la contratación fija discontinua en 2023. Los fijos 
discontinuos representaron un 42% de los contratos 
gestionados por las ETT.

La Muestra Continua de Vidas Laborales muestra que 2,2 
millones de afiliaciones tuvieron un contrato fijo discontinuo en 
algún momento de 2022, un 22,4% de los trabajadores que 
dieron de alta una nueva afiliación.

El ‘paro efectivo’ creció en el segundo semestre de 2023.      
La diferencia con el registrado alcanzó su máximo en enero de 
2024.

El porcentaje de asalariados que buscaron otro empleo en 
2023 se situó en máximos de los últimos 20 años.

El número de bajas de afiliación a la Seguridad Social por 
abandono voluntario continuó aumentando en 2023. Tras la 
reforma laboral, los indefinidos ordinarios se han convertido 
en el tipo de contrato mayoritario entre las bajas por 
abandono voluntario.

La mayoría de los abandonos voluntarios no viene 
acompañada del acceso rápido a otro empleo ni a un grupo 
de cotización superior.

El 15% de la población entre 18 y 24 años reside en hogares 
con progenitores extranjeros o de doble nacionalidad, 4,5 
veces más que en 2006.

Las tasas de abandono escolar temprano y el porcentaje de 
jóvenes que ni estudia ni trabaja es mayor entre los hijos de 
inmigrantes que entre la población con padres nativos. Con 
todo, las diferencias regionales son notables.
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La creación de empleo continuó en el cuarto trimestre de 2023, 
pero a menor ritmo

Nota: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (EPA) y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La ocupación aumentó entre octubre y diciembre del 
pasado año. El crecimiento se situó entre el 0,1% 
trimestral CVEC de los puestos de trabajo y el 0,8% 
de los ocupados según los datos de la contabilidad 
nacional.

La creación de empleo fue menor que la registrada en 
el tercer trimestre de 2023. Tan solo el avance de las 
afiliaciones a la Seguridad Social ganó tracción, lo que 
se prolongó en el arranque de 2024.

OCUPADOS Y PUESTOS DE TRABAJO
(CRECIMIENTO TRIMESTRAL EN PORCENTAJE. DATOS CVEC)
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Los asalariados del sector público y los trabajadores por cuenta propia 
explicaron el incremento de la ocupación en el 4T2023 

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

OCUPADOS POR SITUACIÓN PROFESIONAL 
(CRECIMIENTO TRIMESTRAL EN PORCENTAJE. DATOS CVEC) (CUARTO TRIMESTRE DE 2019 = 100. DATOS CVEC)

El número de trabajadores por cuenta propia creció un 2,1% trimestral CVEC en 
el cuarto trimestre tras descender en el tercero, y el de ocupados por cuenta 
ajena del sector público lo hizo un 1,7% trimestral CVEC. 
Por el contrario, el nivel de empleo asalariado del sector privado apenas varió.

El empleo público supera en un 10,4% CVEC los registros anteriores a la 
pandemia. En el extremo opuesto se encuentra el número de trabajadores 
por cuenta propia (apenas un 2,9% CVEC más que en el 4T2019). 
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Las horas trabajadas totales repuntaron por el avance del empleo y la 
estabilidad de las horas por ocupado

La creación de empleo impulsó las horas trabajadas 
por el conjunto de los ocupados entre octubre y 
diciembre, que aumentaron un 0,7% trimestral CVEC. 
Las horas por ocupado, que habían disminuido en el 
tercer trimestre, se estabilizaron en el cuarto.

La evolución diferencial del margen extensivo 
(ocupación) e intensivo (horas trabajadas por ocupado) 
se debe a:

1. El crecimiento del número de ocupados que no 
trabajaron en la semana de referencia (2,4% 
trimestral CVEC), impulsado por el incremento de 
las vacaciones y los permisos. La incidencia de las 
bajas por enfermedad o incapacidad temporal, que 
había explicado la caída del margen intensivo en los 
trimestres precedentes, no cambió en el 4T2023.

2. La reducción de la jornada laboral. Las horas 
efectivamente trabajadas a la semana menguaron 
un 0,7% trimestral CVEC hasta las 36,2.Nota: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (CNT).

CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO TRIMESTRAL 
DE LAS HORAS TRABAJADAS
(PORCENTAJE Y PUNTOS PORCENTUALES. DATOS CVEC)
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La ocupación y las horas trabajadas continuaron por encima de los registros 
prepandemia, mientras que las horas por ocupado se mantuvieron por debajo

*Datos hasta el 3T2023.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat e INE (CNT y EPA).

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

HORAS TRABAJADAS
(CUARTO TRIMESTRE DE 2019 = 100. DATOS CVEC)

CNT EPA TOTALES (CNT) POR OCUPADO (CNT)

La recuperación de las horas trabajadas ha sido más modesta debido al 
retroceso del margen intensivo. Mientras que las horas totales se sitúan un 
2,0% CVEC por encima de la cifra del 4T2019 en España, las horas por 
ocupado han caído un 2,2% en España.

El número de trabajadores excede el nivel prepandemia, tanto en la UE-27 como 
en España. La comparativa con Europa difiere según la fuente de información:  
el peso de España en el empleo ha aumentado 0,4 pp desde el 4T2019 hasta el 
10,3% según la EPA*, pero tan solo 0,1 pp (9,8%) según la CNT.
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Según la EPA, la reducción de la jornada laboral máxima legal podría afectar 
a 8 millones de asalariados e incrementar los costes laborales…

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA SEMANAL EFECTIVA 
Y PACTADA*
(1T2023 – 4T2023, PORCENTAJE DE ASALARIADOS)

*Asalariados que han trabajado en la semana de referencia y conocen tanto su jornada efectiva 
como pactada.
Fuente: BBVA Research a partir de INE (EPA).

La rebaja de la jornada laboral máxima legal podría 
afectar al 53,3% de los asalariados que en 2023 
trabajaron durante la semana de referencia y 
conocían tanto su jornada efectiva como pactada.

El grueso de los asalariados que trabajan más de 37 
horas y media se sitúa en el tramo entre 38 horas y 
media y 40 horas ⟹ buena parte de las 
repercusiones de la reducción de jornada se 
concentraría en 2024. 

El ‘exceso de horas trabajadas’, entendido como la 
diferencia entre la jornada efectiva y el nuevo límite 
propuesto, alcanza 28,9 millones de horas semanales 
en el último año (el 5,5 % del total de horas efectivas).
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IMPACTO POTENCIAL DE UN AUMENTO DEL COSTE 
LABORAL DEL 1,5 % SOBRE EL CRECIMIENTO MEDIO 
ANUAL DEL PIB, EL EMPLEO, LOS CLU Y LA TASA DE 
PARO EN EL BIENIO 2024-2025*
(PORCENTAJE Y PP)

... lo que deterioraría la actividad y el empleo si no se adoptan medidas 
compensatorias y se incentiva la cooperación entre empresas y trabajadores 

*Se asume que la reducción de la jornada laboral máxima legal entra en vigor a comienzos de 2024. 
Se estima que supone un incremento del 1,5% de la participación de los salarios en el PIB.
Véase Arellano, A. García, J.R. y Ulloa, C. (2023): “Propuesta de reducción de la jornada laboral 
máxima legal: incidencia e impacto potencial”, BBVA Research.
Fuente: BBVA Research a partir de INE (EPA).

Sin medidas compensatorias que alivien el aumento 
estimado de los costes laborales (1,5% del PIB), el 
recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 7 
décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el 
próximo bienio y 8 décimas al del empleo. 

Antes de su aprobación, sería necesario realizar una 
evaluación detallada de los efectos potenciales de la 
propuesta y hacer partícipes a los interlocutores 
sociales en el diseño y futura ejecución.

Políticas orientadas a minorar los costes no salariales 
e incentivar la cooperación entre empresas y 
trabajadores contribuirían a acentuar los efectos 
positivos de la reforma, mitigar los negativos y mejorar 
la posición competitiva de la economía española.

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2023/12/reduccion_jornada_laboral_dic23.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2023/12/reduccion_jornada_laboral_dic23.pdf
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La productividad real por ocupado cayó, pero menos que en el trimestre 
precedente, y se situó un 1,4% por debajo 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 (CNT).

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 (CNT).

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

El PIB real por ocupado disminuyó una décima entre octubre y diciembre tras 
menguar un 0,9% trimestral en el tercer trimestre. Ni la intensidad en el empleo 
(horas por trabajador, 0,0%) ni la productividad por hora trabajada (-0,1%) 
exhibieron cambios significativos.

En consecuencia, tanto el producto como las horas trabajadas por ocupado 
continuaron por debajo de los registros anteriores a la pandemia, mientras 
que la productividad por hora trabajada apenas se situó un 0,8% por encima.
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La tasa de paro no varió a pesar de la estacionalidad desfavorable.
La incidencia del desempleo de larga duración se redujo

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (EPA).

TASAS DE PARO Y OTROS INDICADORES DE 
INFRAUTILIZACIÓN DEL TRABAJO (U3-U6) 
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ACTIVA)

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (EPA).

DESEMPLEADOS TOTALES Y DE LARGA DURACIÓN 
(MILES DE PERSONAS Y PORCENTAJE)

La tasa de paro se estabilizó en el 11,8% porque la contracción de la 
población activa compensó la destrucción estacional de empleo. Descontado 
el factor estacional, la tasa de paro descendió 0,2 pp hasta el 11,9%. Las 
restantes medidas de infrautilización de la mano de obra apenas variaron.

La incidencia del desempleo de larga duración cayó cinco décimas hasta el 
43,0% (43,6% CVEC). El ascenso del número de parados que llevaba más 
de un año buscando empleo fue menor que el de aquellos de corta duración.
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El crecimiento de las remuneraciones se moderó

*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 Economía Social.

INDICADORES DE COSTE LABORAL
(CRECIMIENTO INTERANUAL EN PORCENTAJE. DATOS CVEC)

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

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

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

         
CLU nominal por asalariado ETC -0,3% 0,3% 1,0% 2,4% 4,5% 6,6% 6,3% 6,3%
CLU nominal por asalariado y hora trabajada -0,1% 0,5% 0,9% 2,3% 4,0% 6,7% 6,6% 6,5%
         
Coste total por trabajador 4,3% 3,9% 4,5% 4,3% 5,6% 5,8% 5,3% .
Coste salarial total por trabajador 4,7% 4,5% 4,7% 4,8% 5,2% 5,0% 4,7% .
Coste total por hora trabajada 0,9% 1,1% 2,1% 3,5% 4,3% 5,5% 5,8% .
Coste salarial total por hora trabajada 1,3% 1,6% 2,2% 4,0% 4,1% 4,8% 5,1% .
         
Crecimiento salarial pactado en convenio. Total 2,4% 2,5% 2,6% 2,8% 3,1% 3,3% 3,4% 3,5%
Crecimiento salarial pactado en convenio. Nueva firma 2,4% 2,6% 2,9% 3,2% 4,8% 4,2% 4,3% 4,1%
         
Retribución bruta por trabajador. Grandes empresas 2,6% 3,5% 4,3% 4,5% 4,5% 4,3% 3,7% 3,6%
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La tasa de vacantes volvió a aumentar

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

CURVA DE BEVERIDGE
(PRIMER TRIMESTRE 1994 - CUARTO 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, volvió a crecer y se situó en niveles 
no vistos desde el tercer trimestre de 2010…

… lo que indica que las dificultades para realizar 
emparejamientos laborales siguen incrementándose. 
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La tasa de temporalidad se mantuvo estable a lo largo de 2023…

TASAS DE TEMPORALIDAD: EPA VS. AFILIACIÓN 
(%, MEDIAS TRIMESTRALES, 1T2015-4T2023)

Los efectos de la reforma laboral de 2021 (RL2021) sobre la tasa de 
temporalidad se concentraron en su primer año de vigencia. 
Durante 2023, el porcentaje de asalariados con contrato temporal apenas varió. 

Nota:  STAEH: sin trabajadores agrarios ni empleados del hogar; FD: fijos discontinuos 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (EPA) y TGSS.

2019 2021 2023 2021-2023
Andalucía 38,0 36,2 26,9 -9,3
Aragón 24,3 26,0 19,4 -6,6
Asturias 26,1 25,8 22,1 -3,7
Baleares 39,1 34,4 31,9 -2,5
Canarias 32,4 30,7 21,4 -9,3
Cantabria 26,6 25,8 18,9 -6,9
Castilla y León 26,3 24,7 19,0 -5,7
Castilla La Mancha 28,9 27,8 21,7 -6,1
Cataluña 23,0 22,0 16,4 -5,7
C. Valenciana 32,3 30,3 22,8 -7,5
Extremadura 35,4 34,6 29,8 -4,7
Galicia 27,5 25,8 19,4 -6,3
C. de Madrid 20,4 20,1 13,7 -6,4
Murcia 39,1 35,1 28,6 -6,5
Navarra 27,1 25,5 20,6 -4,8
País Vasco 25,3 24,9 22,1 -2,8
La Rioja 26,8 24,1 18,7 -5,5
España 28,5 27,2 20,7 -6,5

TASAS DE TEMPORALIDAD Y FIJOS DISCONTINUOS 
POR CC. AA. (%, 2019, 2021, 2023 Y DIFERENCIA 2023-2021)

Si añadimos los fijos discontinuos (FD) a los temporales, desaparecen las 
diferencias entre la EPA y los datos de afiliación. Andalucía, Canarias y la 
Comunidad Valenciana son las CC. AA. con mayor reducción de las tasas de 
temporalidad y fijos discontinuos.
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… como consecuencia de la caída de las conversiones de contratos 
temporales en indefinidos, entre otros factores

NÚMERO DE CONTRATOS MENSUALES 
REGISTRADOS
(ENERO 2015-ENERO 2024)

ASALARIADOS CON CONTRATOS INDEFINIDOS 
CONVERTIDOS Y CON CONTRATOS TEMPORALES 
RENOVADOS (%, 1T2015-4T2023)

También han descendido las renovaciones y recontrataciones de los 
contratos temporales.

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE.

Durante los primeros meses de aplicación de la RL2021 se produjo un 
incremento considerable de las conversiones de contratos temporales a 
indefinidos. Sin embargo, durante 2023, esta figura se usó incluso menos que 
antes de la aprobación de la reforma. 



20Observatorio trimestral del mercado de trabajo – Febrero 2024

Las empresas de trabajo temporal (ETT) concentraron cerca del 75% de la 
contratación fija discontinua en 2023

NÚMERO DE CONTRATOS FIJOS 
DISCONTINUOS REGISTRADOS CADA MES
(ENERO 2022-ENERO 2024)

CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS QUE SON DE 
PUESTA A DISPOSICIÓN POR LAS ETT
(%, ENERO 2022-NOVIEMBRE 2023)

. Aunque el crecimiento de la contratación fija discontinua se ha moderado, 
sigue representando un volumen de contratos muy superior al registrado 
antes de la reforma.

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE.

En noviembre de 2023, tres cuartas partes de los contratos FD fueron 
contratos de puesta a disposición por parte de las ETT. Además, los FD 
representaron un 42% de los contratos gestionados por estas empresas. 
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2,2 millones de afiliaciones tuvieron un contrato FD en algún momento de 
2022, un 22,4% de los trabajadores que dieron de alta una nueva afiliación

EMPAREJAMIENTO ENTRE CUENTAS DE COTIZACIÓN
Y TRABAJADORES: TOTAL VS FIJOS DISCONTINUOS
(2022)

La información publicada por la Seguridad Social 
indica que la afiliación diaria promedio al Régimen 
General con contratos fijos discontinuos fue de 
936.000 afiliaciones. 

La Muestra Continua de Vidas Laborales de 2022 
(MCVL2022) permite realizar una estimación del 
número total de emparejamientos entre cuentas de 
cotización y trabajadores con un contrato fijo 
discontinuo (equivalente a afiliaciones).

• En 2022, se habrían registrado 2,2 millones de 
afiliaciones/emparejamientos de este tipo, un 75% 
de los cuales se habrían iniciado en 2022. 
Representaron cerca de un 15% del total de 
emparejamientos iniciados.

• El 22,4% de las personas que iniciaron un 
emparejamiento en 2022 tuvieron al menos un 
contrato fijo discontinuo en algún momento de ese 
año.

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL2022 (TGSS).

Número de emparejamientos 

Vigentes en 2022
Iniciados en 

2022
% iniciados 

en 2022

Total 26.476.800 11.159.100 42,1

Fijos discontinuos 2.205.675 1.651.175 74,9

% fijos discontinuos 8,3 14,8

Número de personas

Vigentes en 2022
Iniciados en 

2022
% iniciados 

en 2022

Total 19.198.225 4.477.375 23,3

Fijos discontinuos 1.864.000 1.003.100 53,8

% fijos discontinuos 9,7 22,4
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El ‘paro efectivo’ aumentó en el segundo semestre de 2023. La diferencia 
entre el paro efectivo y el registrado alcanzó su máximo en enero de 2024

*Incluye a los demandantes de empleo 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 – ENERO 2024) 

Mientras que el paro registrado se redujo en 141.000 
personas entre enero de 2023 y enero de 2024, el 
‘paro efectivo’, que se define como la suma del 
registrado y de los demandantes de empleo con 
relación laboral, disminuyó solo en 13.000.
Excepto en septiembre, mes en el que vuelven a la 
actividad laboral los demandantes del sector 
educativo, el paro efectivo creció en el segundo 
semestre del pasado año, tal como lo hacía el paro 
registrado antes de la RL2021.
La diferencia entre el paro efectivo y el registrado 
superó las 778.000 personas en enero de 2024. 
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El porcentaje de asalariados que buscaron otro empleo se situó en máximos 
de los últimos 20 años

ASALARIADOS QUE BUSCAN OTRO EMPLEO 
POR TIPO DE CONTRATO
(% DE ASALARIADOS, 2005-2023)

El incremento se produjo en prácticamente todos los 
tipos de contrato.
El porcentaje de ocupados que buscan otro empleo es 
un indicador del deseo de cambiar de trabajo. Esto 
puede dar lugar a una dimisión o abandono voluntario 
con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales o 
por razones de movilidad territorial.
De hecho, tal como mostramos a continuación, en los 
últimos años se ha producido un crecimiento notable 
de las bajas que se originan por esos motivos.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (EPA).
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El número de bajas de afiliación a la Seguridad Social por abandono 
voluntario o dimisión ha retomado la senda ascendente interrumpida en 2020

NÚMERO DE DIMISIONES/BAJAS VOLUNTARIAS 
(CAUSA DE BAJA 51)
(TOTALES ANUALES, 2012-2023)

Fuente: Elaboración propia a partir de TGSS.

PESO DE LAS DIMISIONES/BAJAS VOLUNTARIAS EN 
CADA TIPO DE CONTRATO
(% DEL TOTAL DE BAJAS EN CADA TIPO DE CONTRATO, 2012-2023)

El aumento se produjo en afiliaciones con contrato indefinido, que superaron por primera vez el número de bajas de contratos temporales. 
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Tras la RL2021, los indefinidos ordinarios se han convertido en el tipo de 
contrato mayoritario entre las bajas por dimisión o abandono voluntario 

DISTRIBUCIÓN DE LAS DIMISIONES/BAJAS 
VOLUNTARIAS ENTRE TIPOS DE CONTRATO
(TOTALES ANUALES, 2012-MAYO 2023)

Antes de la reforma laboral, los contratos temporales suponían el 60% de las bajas voluntarias. Después de la reforma, el número de bajas voluntarias de contratos 
indefinidos repuntó, tanto de los fijos discontinuos como, sobre todo, de los ordinarios, que representaron el 75% del total de bajas voluntarias entre enero y mayo de 
2023, según la MCVL2022.

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL2022 (TGSS).

NÚMERO DE DIMISIONES/BAJAS VOLUNTARIAS POR 
TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO
(TOTALES ANUALES, 2012-2022)
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La mayoría de los abandonos voluntarios no viene acompañada del acceso 
rápido a otro empleo ni a un grupo de cotización superior

Tan solo el 27% de los empleos posteriores a una baja voluntaria tienen 
un grupo de cotización mayor que el del puesto de trabajo precedente.

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE DOS EMPLEOS 
DESPÚES DE UNA DIMISIÓN/BAJA VOLUNTARIA 
SEGÚN AÑO EN EL QUE SE PRODUJO LA BAJA
(%, 2012-2022)

Apenas el 40% de las bajas por abandono voluntario da lugar a la 
incorporación a un empleo en menos de dos meses.

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL2022 (TGSS).

CAMBIO EN GRUPOS DE COTIZACIÓN DESPÚES DE 
UNA DIMISIÓN/BAJA VOLUNTARIA SEGÚN AÑO EN 
EL QUE SE PRODUJO LA BAJA
(%, 2012-2023)
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Antes de la RL2021, una parte sustancial de las bajas por abandono 
voluntario suponía un empeoramiento del tipo de contrato, si este era 
indefinido, o una no mejora, si era temporal

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL2022 (TGSS).

CONTRATO TEMPORALCONTRATO INDEFINIDO ORDINARIO

CAMBIO DE TIPO DE CONTRATO DESPÚES DE UNA DIMISIÓN/BAJA VOLUNTARIA SEGÚN ELTIPO DE CONTRATO 
DE ORIGEN Y EL AÑO EN EL QUE SE PRODUJO LA BAJA
(%, 2012-2023)
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El número de jóvenes de segunda generación se multiplicó por 2,4 desde 
mediados de los 2000
El 15% de la población entre 18 y 24 años residente en España vive en hogares con progenitores extranjeros o de doble nacionalidad. Un 12% nació o reside en 
España desde antes de cumplir los 16 años. El número de personas con estas características se multiplicó por 4,5 desde 2006. 
Entre los menores de 16 años, el porcentaje alcanza el 21%, un 10,2% menos que en 2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

HIJOS DE INMIGRANTES ENTRE 18 Y 24 AÑOS 
RESIDENTES EN HOGARES CON PROGENITORES 
EXTRANJEROS (MEDIA MÓVIL 4 TRIMESTRES, 2006-2023)

HIJOS DE INMIGRANTES POR CC. AA.
(% DE POBLACIÓN EN CADA GRUPO DE EDAD, PROMEDIOS 2023)

18-24 años (nacido o residente 
antes de los 16 años) 18-24 años 0-16 años

Andalucía 7,6 9,1 14,0
Aragón 12,8 16,7 22,4
Asturias 8,4 10,3 13,8
Baleares 17,7 20,4 35,3
Canarias 12,9 13,8 21,0
Cantabria 11,3 14,3 9,3
Castilla y León 8,7 10,1 16,2
Castilla La Mancha 12,2 14,6 18,4
Cataluña 13,6 17,7 28,0
C. Valenciana 13,4 19,5 23,7
Extremadura 5,2 5,7 8,9
Galicia 6,0 8,8 11,1
C. de Madrid 16,6 21,5 27,6
Murcia 15,6 19,8 24,4
Navarra 12,0 14,9 29,7
País Vasco 6,6 8,4 15,0
La Rioja 15,6 17,9 24,4
España 11,8 15,0 21,2
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Las tasas de abandono escolar temprano entre los hijos de inmigrantes 
superan ampliamente a las de los jóvenes con padres nativos

La tasa de abandono escolar temprano de los jóvenes nacidos en España, o residentes antes de los 16 años, supera en 7 pp a la de la población entre 18 y 24 años con 
padres nativos, mientras que la de los que llegaron después de cumplir 16 años es 25 pp mayor. 
No obstante, la heterogeneidad regional es notable. En algunas CC. AA., las tasas de los jóvenes que llegaron después de la edad de escolarización obligatoria son 
inferiores a las de los nacidos o residentes en España antes de esa edad.

TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO DE LA 
POBLACIÓN ENTRE 18 Y 24 AÑOS
(%, PROMEDIOS ANUALES, 2005-2023)

TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO DE LA 
POBLACIÓN ENTRE 18 Y 24 AÑOS POR CC.AA.
(%, PROMEDIOS 2023)

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

Algún 
progenitor en el 

hogar no 
extranjero

Progenitores en el 
hogar extranjeros, 

residente en España 
antes de los 16 años

Progenitores en el 
hogar extranjeros, 

residente en España 
después de los 16 años Total

Andalucía 15,7 26,4 36,5 16,8
Aragón 8,3 12,5 41,4 10,2
Asturias 9,3 15,8 21,2 10,1
Baleares 16,4 30,0 25,1 19,1
Canarias 15,2 15,5 5,2 15,1
Cantabria 6,2 9,3 36,1 7,4
Castilla y León 8,8 21,8 8,0 9,9
Castilla La Mancha 14,7 20,8 23,4 15,7
Cataluña 11,4 19,7 45,6 14,0
C. Valenciana 12,6 16,1 32,8 14,3
Extremadura 9,6 21,7 25,2 10,3
Galicia 8,0 19,3 11,9 8,8
C. de Madrid 10,2 14,7 43,6 12,6
Murcia 16,0 26,9 47,3 19,0
Navarra 4,7 17,2 10,0 6,3
País Vasco 5,1 13,5 48,1 6,4
La Rioja 7,4 19,7 9,7 9,4
España 12,0 19,2 37,0 13,6
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En general, el porcentaje de ‘ninis’ entre los hijos de inmigrantes también es 
mayor que entre los jóvenes con padres nativos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

POBLACIÓN ENTRE 18 Y 24 AÑOS QUE NI ESTUDIA 
NI TRABAJA
(%, PROMEDIOS ANUALES, 2005-2023)

Padres extranjeros, nacido o residente < 16 añosPadres extranjeros, nacido o residente < 16 años

POBLACIÓN ENTRE 18 Y 24 AÑOS QUE NI ESTUDIA 
NI TRABAJA POR CC.AA.
(%, PROMEDIOS 2023)

Con todo, las diferencias en las tasas de población entre 18 y 24 años que ni estudia ni trabaja entre los hijos de inmigrantes y los jóvenes con padres nativos son 
menores que las relativas a las tasas de abandono escolar temprano. No obstante, de nuevo, este indicador evidencia realidades muy diferentes entre CC. AA. 

Algún 
progenitor en el 

hogar no 
extranjero

Progenitores en el 
hogar extranjeros, 

residente en España 
antes de los 16 años

Progenitores en el 
hogar extranjeros, 

residente en España 
después de los 16 años Total

Andalucía 15,5 19,3 30,5 16,0
Aragón 9,3 14,3 22,0 10,4
Asturias 13,3 20,9 24,0 14,2
Baleares 15,2 16,8 14,3 15,4
Canarias 15,6 9,9 10,4 14,8
Cantabria 9,0 3,7 39,7 9,3
Castilla y León 9,5 24,4 30,7 11,1
Castilla La Mancha 11,4 13,9 34,9 12,3
Cataluña 11,7 14,2 32,6 12,9
C. Valenciana 11,2 12,4 21,1 12,0
Extremadura 12,2 14,7 25,2 12,4
Galicia 8,8 13,9 21,8 9,5
C. de Madrid 11,4 10,3 22,9 11,8
Murcia 14,6 20,1 27,6 16,0
Navarra 8,3 13,7 30,2 9,6
País Vasco 7,7 9,0 15,6 7,9
La Rioja 9,5 15,0 23,9 10,7
España 12,2 14,1 25,8 12,9
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