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EL MERCADO DE TRABAJO 
PARA LOS JÓVENES: EN BUSCA 
DEL PLENO EMPLEO EN 2030
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Cada vez menos jóvenes y con 
menos peso en la población 
activa.

Diferencias regionales y por 
sexo: el desempleo juvenil 
penaliza a las mujeres.

Las elevadas tasas de 
desempleo joven en los 
últimos 20 años indica  
problemas estructurales a 
abordar con urgencia

En 2030 se podría llegar a un escenario 
de pleno empleo joven (5% de 
desempleo).

• Si el crecimiento del empleo acelerara 
hasta el 1,9% anual, se crearían más 
de 800.000 empleos para los jóvenes, 
de entre los 2,5 millones totales que 
conseguirá el país hasta 2030.

• De fomentar la movilidad absoluta, el 
desempleo bajaría hasta el 5%, 
considerado pleno empleo; de limitar 
ciertos incentivos, como a la movilidad 
territorial, el desempleo se quedaría 
entre un 10% ó un 16%.

Si todo sigue igual, y el empleo 
de los jóvenes crece a un ritmo 
medio del 0,3% anual, solo se 
habrán creado 100.000 
puestos de trabajo para ellos 
antes de que termine la 
década. La tasa de desempleo 
de los jóvenes (16-34 años) 
para 2030 se situaría en el 
entorno del 17% con total 
movilidad, y en un 26%, por 
encima incluso del nivel 
actual, si no se propicia 
ninguna medida de movilidad.

Los jóvenes están cada vez mejor 
formados, aunque sigue habiendo 
demasiada población con estudios bajos
y es indispensable incentivar la 
formación media. Grandes diferencias 
con países europeos.



1. El mercado de trabajo de los jóvenes en 2021: tendencias de 
largo plazo y efectos cíclicos de la recuperación y del Covid-19.

1. Desde 1995 se ha producido una caída en el peso de la población joven (16-34 
años) entre el total de la población en edad de trabajar (16-66 años), acentuada a 
partir de 2000: pérdida del -21% (-2,5 millones) hasta 2019. Entre 1995 y 2020, su 
peso en el total ha caído 15 puntos (del 45% al 30%), aunque a partir de 2016 las 
pérdidas se han estabilizado.

Población residente de 16 a 66 años, por grandes grupos de edad 2000-2019 (miles)
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Esta reducción en su peso entre 1995 y 2020 tiene lugar pese al aumento de la 
inmigración joven (del 1% al 6% de la población en edad de trabajar), de forma que las 
pérdidas de los nacidos en España superan los 20 puntos, pasando del 44% al 24%
de la población de 16 a 66 años.

La pérdida relativa del peso de los jóvenes se encuentra entre las más intensas de la 
UE-27: mientras que en el año 2000 España, con un 57% del total, lideraba la 
proporción de jóvenes (15-39 años) en la población de 15 a 66 años, en 2019 ocupaba 
prácticamente la última posición (43%).

Jóvenes (15-39 años) en 2000 en algunos países europeos (peso sobre 15-64 años en %)

Jóvenes (15-39 años) en 2019 en algunos países europeos(peso sobre 15-64 años en %)
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2. Los jóvenes (16-34 años) presentan tasas de actividad decrecientes a partir del 
máximo alcanzado en 2008 (75%) que reflejan las pérdidas poblacionales de los de 
mayor edad. Las tasas aumentan con la edad hasta el máximo próximo al 85% de la 
población a partir de los 27/28 años.

Esta dinámica, entre 1995 y 2020, ha resultado en una contracción próxima a los 20 
puntos en su peso en el empleo total: del 43% al 23%, una caída particularmente 
intensa entre los más jóvenes (16-24 años), que retroceden desde el 12% de los 
ocupados en 2000 al 5% en 2020.

Razones del peor desempeño ocupacional de los jóvenes 2000-2019: 

• Destaca el papel fundamental de la transición demográfica: de la pérdida del 26%
en el empleo joven, 21 puntos se explican por cambios poblacionales, mientras 
otros 6 puntos derivan de la caída en la tasa de empleo.

• Características vinculadas a la estructura del empleo joven: más peso de la 
contratación temporal (46% de los jóvenes, frente al 19% de los de 35 a 66 años) y, 
en el otro lado de la balanza, menor presencia, entorno a la mitad, en autónomos y 
empresarios individuales (8% frente a 18%) y también menor peso entre los 
trabajadores públicos (10% frente al 19%).

Tasas de actividad de los jóvenes (16-34 años) 1995-2020 (%)
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Tasas de actividad de los jóvenes (16-34 años) en 2020 por edades (% de la población de cada edad)

• Diferencias dentro del propio colectivo de jóvenes: menor peso de la contratación 
temporal y mayores aportaciones de autónomos y trabajadores públicos a medida 
que aumenta la edad: la tasa de temporalidad cae del 70% para los más jóvenes 
(16-24 años) al 30% para los mayores (30 a 34 años).



En 2030 se podría llegar a un escenario 
de pleno empleo joven (5% de 
desempleo).

• Si el crecimiento del empleo acelerara 
hasta el 1,9% anual, se crearían más 
de 800.000 empleos para los jóvenes, 
de entre los 2,5 millones totales que 
conseguirá el país hasta 2030.

• De fomentar la movilidad absoluta, el 
desempleo bajaría hasta el 5%, 
considerado pleno empleo; de limitar 
ciertos incentivos, como a la movilidad 
territorial, el desempleo se quedaría 
entre un 10% ó un 16%.

Si todo sigue igual, y el empleo 
de los jóvenes crece a un ritmo 
medio del 0,3% anual, solo se 
habrán creado 100.000 
puestos de trabajo para ellos 
antes de que termine la 
década. La tasa de desempleo 
de los jóvenes (16-34 años) 
para 2030 se situaría en el 
entorno del 17% con total 
movilidad, y en un 26%, por 
encima incluso del nivel 
actual, si no se propicia 
ninguna medida de movilidad.

Unas tasas de actividad que, desde el máximo de 2008, presentan en 2020 valores algo 
menores para los nacidos en España (60%) y el colectivo femenino (59%), que recoge 
las menores participaciones laborales de las nativas (58% de su población frente al 
62% masculino) como de las inmigrantes (64% frente al 72% masculino).

Esta dinámica, entre 1995 y 2020, ha resultado en una contracción próxima a los 20 
puntos en su peso en el empleo total: del 43% al 23%, una caída particularmente 
intensa entre los más jóvenes (16-24 años), que retroceden desde el 12% de los 
ocupados en 2000 al 5% en 2020.

Razones del peor desempeño ocupacional de los jóvenes 2000-2019: 

• Destaca el papel fundamental de la transición demográfica: de la pérdida del 26%
en el empleo joven, 21 puntos se explican por cambios poblacionales, mientras 
otros 6 puntos derivan de la caída en la tasa de empleo.

• Características vinculadas a la estructura del empleo joven: más peso de la 
contratación temporal (46% de los jóvenes, frente al 19% de los de 35 a 66 años) y, 
en el otro lado de la balanza, menor presencia, entorno a la mitad, en autónomos y 
empresarios individuales (8% frente a 18%) y también menor peso entre los 
trabajadores públicos (10% frente al 19%).
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• Diferencias dentro del propio colectivo de jóvenes: menor peso de la contratación 
temporal y mayores aportaciones de autónomos y trabajadores públicos a medida 
que aumenta la edad: la tasa de temporalidad cae del 70% para los más jóvenes 
(16-24 años) al 30% para los mayores (30 a 34 años).



En general, ha mejorado notablemente el nivel formativo de los jóvenes. En 2020, 
cerca del 31% de las personas de 16 a 34 años tienen un nivel de estudios alto, lo que 
se traduce en que las personas activas con formación terciaria están próximas al 
44% del total. El peso (tanto en población como en activos) de las personas con nivel 
de estudios bajo continúa siendo excesivo y la representatividad de los de nivel de 
estudios medio, demasiado reducida.

Esta dinámica, entre 1995 y 2020, ha resultado en una contracción próxima a los 20 
puntos en su peso en el empleo total: del 43% al 23%, una caída particularmente 
intensa entre los más jóvenes (16-24 años), que retroceden desde el 12% de los 
ocupados en 2000 al 5% en 2020.

Razones del peor desempeño ocupacional de los jóvenes 2000-2019: 

• Destaca el papel fundamental de la transición demográfica: de la pérdida del 26%
en el empleo joven, 21 puntos se explican por cambios poblacionales, mientras 
otros 6 puntos derivan de la caída en la tasa de empleo.

• Características vinculadas a la estructura del empleo joven: más peso de la 
contratación temporal (46% de los jóvenes, frente al 19% de los de 35 a 66 años) y, 
en el otro lado de la balanza, menor presencia, entorno a la mitad, en autónomos y 
empresarios individuales (8% frente a 18%) y también menor peso entre los 
trabajadores públicos (10% frente al 19%).

El peso de los jóvenes activos (15-39 años) con formación de nivel medio se sitúa en 
2020 a la cola europea (26%), muy alejada de los valores de los países del este (56%), 
del centro de Europa (47%), los bálticos (45%) o los nórdicos (41%).

Estas tendencias se confirman a nivel de empleo joven en 2020, con cerca del 50% de 
los ocupados de 16 a 34 años con estudios altos. Por su parte, mantienen un peso 
excesivo aquellos con niveles bajos (25%) y, de manera destacada, presentaban un 
modesto peso los de nivel medio (27%).

Población Activos

Población y activos jóvenes (16-34 años) según nivel de formación 2020 (% sobre total)

20

10

0

30

40

50

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

35,5

29
32,3

27

32,2

43,9

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

Jóvenes ocupados (16-34 años) según nivel de formación 2020 (% sobre total)

10

0

20

30

40

50

60

16-24 25-29 30-34 TOTAL 16-34

30

39,1

30,9

21
23,3

55,7

27
23,6

49,4

25,4 26,5

48

• Diferencias dentro del propio colectivo de jóvenes: menor peso de la contratación 
temporal y mayores aportaciones de autónomos y trabajadores públicos a medida 
que aumenta la edad: la tasa de temporalidad cae del 70% para los más jóvenes 
(16-24 años) al 30% para los mayores (30 a 34 años).



3. Empleo de los jóvenes (16-34 años) entre 2000 y 2020: pérdida próxima a los -2,1 
millones de ocupados, de los que unos -1,5 millones recogen la crisis financiera y el 
cambio demográfico 2010-13 y -402 mil los efectos de la Covid, sólo parcialmente 
compensados por un modesto aumento en la recuperación 2013-19 (80 mil).

Esta dinámica, entre 1995 y 2020, ha resultado en una contracción próxima a los 20 
puntos en su peso en el empleo total: del 43% al 23%, una caída particularmente 
intensa entre los más jóvenes (16-24 años), que retroceden desde el 12% de los 
ocupados en 2000 al 5% en 2020.

Razones del peor desempeño ocupacional de los jóvenes 2000-2019: 

• Destaca el papel fundamental de la transición demográfica: de la pérdida del 26%
en el empleo joven, 21 puntos se explican por cambios poblacionales, mientras 
otros 6 puntos derivan de la caída en la tasa de empleo.

• Características vinculadas a la estructura del empleo joven: más peso de la 
contratación temporal (46% de los jóvenes, frente al 19% de los de 35 a 66 años) y, 
en el otro lado de la balanza, menor presencia, entorno a la mitad, en autónomos y 
empresarios individuales (8% frente a 18%) y también menor peso entre los 
trabajadores públicos (10% frente al 19%).

Cambio en los ocupados por grandes grupos de edad y periodos 1980-2020 (miles)
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• Diferencias dentro del propio colectivo de jóvenes: menor peso de la contratación 
temporal y mayores aportaciones de autónomos y trabajadores públicos a medida 
que aumenta la edad: la tasa de temporalidad cae del 70% para los más jóvenes 
(16-24 años) al 30% para los mayores (30 a 34 años).



Esta dinámica, entre 1995 y 2020, ha resultado en una contracción próxima a los 20 
puntos en su peso en el empleo total: del 43% al 23%, una caída particularmente 
intensa entre los más jóvenes (16-24 años), que retroceden desde el 12% de los 
ocupados en 2000 al 5% en 2020.

Razones del peor desempeño ocupacional de los jóvenes 2000-2019: 

• Destaca el papel fundamental de la transición demográfica: de la pérdida del 26%
en el empleo joven, 21 puntos se explican por cambios poblacionales, mientras 
otros 6 puntos derivan de la caída en la tasa de empleo.

• Características vinculadas a la estructura del empleo joven: más peso de la 
contratación temporal (46% de los jóvenes, frente al 19% de los de 35 a 66 años) y, 
en el otro lado de la balanza, menor presencia, entorno a la mitad, en autónomos y 
empresarios individuales (8% frente a 18%) y también menor peso entre los 
trabajadores públicos (10% frente al 19%).

Tres diferencias esenciales en el empleo por grupos de edad: temporalidad, asalarización y 
ocupación pública. 2019 (% sobre total de cada grupo de edad)
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Las elevadas tasas de desempleo joven (con la excepción de 2001-07, con una media 
de 13,5%) reflejan problemas estructurales. Son particularmente elevadas para los 
16 a 24 años: en 2020, su tasa de desempleo superaba el 38%, frente al 23% para los 
de 25 a 29 años y el 17% para los de 30 a 34 años.

• Diferencias dentro del propio colectivo de jóvenes: menor peso de la contratación 
temporal y mayores aportaciones de autónomos y trabajadores públicos a medida 
que aumenta la edad: la tasa de temporalidad cae del 70% para los más jóvenes 
(16-24 años) al 30% para los mayores (30 a 34 años).



Esta dinámica, entre 1995 y 2020, ha resultado en una contracción próxima a los 20 
puntos en su peso en el empleo total: del 43% al 23%, una caída particularmente 
intensa entre los más jóvenes (16-24 años), que retroceden desde el 12% de los 
ocupados en 2000 al 5% en 2020.

Razones del peor desempeño ocupacional de los jóvenes 2000-2019: 

• Destaca el papel fundamental de la transición demográfica: de la pérdida del 26%
en el empleo joven, 21 puntos se explican por cambios poblacionales, mientras 
otros 6 puntos derivan de la caída en la tasa de empleo.

• Características vinculadas a la estructura del empleo joven: más peso de la 
contratación temporal (46% de los jóvenes, frente al 19% de los de 35 a 66 años) y, 
en el otro lado de la balanza, menor presencia, entorno a la mitad, en autónomos y 
empresarios individuales (8% frente a 18%) y también menor peso entre los 
trabajadores públicos (10% frente al 19%).
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El desempleo es sensiblemente superior para aquellos con niveles de estudio bajo y 
medio, aunque el desempleo de larga duración es proporcionalmente menos elevado 
que para el resto de la población.

• Diferencias dentro del propio colectivo de jóvenes: menor peso de la contratación 
temporal y mayores aportaciones de autónomos y trabajadores públicos a medida 
que aumenta la edad: la tasa de temporalidad cae del 70% para los más jóvenes 
(16-24 años) al 30% para los mayores (30 a 34 años).

Tasas de paro de los jóvenes (de 16 a 35 años. 1995-2020 (% población activa de 16 a 34 años)

31,5

14,3

35,2

24,2

20,4

32

24

16

8

0

36

40

28

20

12

4

10,8

16-24 25-29 30-34

Tasas de paro de jóvenes de 16 a 34 años por grupos de edad (% población activa)

15

0

30

45

60

1995 2007 2013 2020

41,9

29,7

22,1
18,1

9
7,4

55,5

33,3

25,9

38,3

22,9
16,8



Esta dinámica, entre 1995 y 2020, ha resultado en una contracción próxima a los 20 
puntos en su peso en el empleo total: del 43% al 23%, una caída particularmente 
intensa entre los más jóvenes (16-24 años), que retroceden desde el 12% de los 
ocupados en 2000 al 5% en 2020.

Razones del peor desempeño ocupacional de los jóvenes 2000-2019: 

• Destaca el papel fundamental de la transición demográfica: de la pérdida del 26%
en el empleo joven, 21 puntos se explican por cambios poblacionales, mientras 
otros 6 puntos derivan de la caída en la tasa de empleo.

• Características vinculadas a la estructura del empleo joven: más peso de la 
contratación temporal (46% de los jóvenes, frente al 19% de los de 35 a 66 años) y, 
en el otro lado de la balanza, menor presencia, entorno a la mitad, en autónomos y 
empresarios individuales (8% frente a 18%) y también menor peso entre los 
trabajadores públicos (10% frente al 19%).

Esto refleja diferencias relevantes en el desempleo juvenil en 2020: más del 41% del 
total con niveles bajos de formación frente a cerca del 35% con estudios terciarios. 
Entre los más jóvenes, hay más desempleo en los que menor nivel de estudios tiene. 
Por el contrario, existe un elevado volumen de parados de 30 a 34 años con nivel alto 
de formación.

• Diferencias dentro del propio colectivo de jóvenes: menor peso de la contratación 
temporal y mayores aportaciones de autónomos y trabajadores públicos a medida 
que aumenta la edad: la tasa de temporalidad cae del 70% para los más jóvenes 
(16-24 años) al 30% para los mayores (30 a 34 años). 1-2 años Más 2 años
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Esta dinámica, entre 1995 y 2020, ha resultado en una contracción próxima a los 20 
puntos en su peso en el empleo total: del 43% al 23%, una caída particularmente 
intensa entre los más jóvenes (16-24 años), que retroceden desde el 12% de los 
ocupados en 2000 al 5% en 2020.

Razones del peor desempeño ocupacional de los jóvenes 2000-2019: 

• Destaca el papel fundamental de la transición demográfica: de la pérdida del 26%
en el empleo joven, 21 puntos se explican por cambios poblacionales, mientras 
otros 6 puntos derivan de la caída en la tasa de empleo.

• Características vinculadas a la estructura del empleo joven: más peso de la 
contratación temporal (46% de los jóvenes, frente al 19% de los de 35 a 66 años) y, 
en el otro lado de la balanza, menor presencia, entorno a la mitad, en autónomos y 
empresarios individuales (8% frente a 18%) y también menor peso entre los 
trabajadores públicos (10% frente al 19%).

En cualquier caso, las tasas de desempleo son decrecientes a medida que aumenta el 
nivel educativo: en 2020, 34% para estudios bajos, 26% para medios y 17% para altos.

Las mayores tasas de desempleo joven en 2020 están en el colectivo femenino (25,3% 
frente al 23,1% masculino) y son sensiblemente más elevadas en inmigrantes 
(29,2%) que en nativos (22,7%).

• Diferencias dentro del propio colectivo de jóvenes: menor peso de la contratación 
temporal y mayores aportaciones de autónomos y trabajadores públicos a medida 
que aumenta la edad: la tasa de temporalidad cae del 70% para los más jóvenes 
(16-24 años) al 30% para los mayores (30 a 34 años). Tasa de paro de los jóvenes (16-34 años) según nivel de formación 2020 (% activos jóvenes)
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Esto se debe, en parte, a las dificultades de movilidad regional de los jóvenes: en 
2020, la media del 24,2% de tasa de desempleo de 16 a 34 años muestra un gradiente
que oscila entre los máximos (en el entorno del 32%) de Andalucía y Canarias y los 
mínimos de Madrid (19%) y Noreste (18%).

Las tasas de desempleo son, para cualquier grupo de edad joven, muy elevadas, 
aunque hay notables diferencias por regiones. Por ejemplo, para las personas de 16 a 
24 años de Canarias y Andalucía se sitúa en el entorno del 50%.  

Tasas de paro de jóvenes de 16 a 34 años según origen y edad 2020 (% población activa)
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Tasas de paro de jóvenes de 16 a 34 años según territorio de referencia. 2020 (% población activa)
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2. Oferta y demanda de empleo de los jóvenes de 16 a 35 años: 
los cambios de la próxima década (2021-2030)

1. Población. Entre 2021 y 2030, la población joven (16-34 años) se estancaría (+212 
mil), aunque con profundas diferencias según edades: aumento para los de 16-24 
años, estabilidad para los de 25-29 y descenso para 30-34 años, manteniendo el peso 
de los jóvenes (16-34 años) en el entorno del reducido 30% de la población en edad 
de trabajar (16-66 años).

Población en edad de trabajar por edades. 2021-30 (valores absolutos y cambio acumulado en 
millones)

Total 2021: 31,7 millones
Total 2030: 31,8 millones
Cambio 2021-30: 0,151 millones
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2. Actividad. Extrapolando los cambios en las tasas de actividad, suave aumento de la 
participación femenina y reducción de la masculina en 2030 (tasa actividad agregada 
del 59%), lo que se traduce en un modesto descenso de los activos jóvenes (-93 mil). 
Si la actividad fuera máxima (hasta el 70% en 2030), aumento de 638 mil activos.

3. Empleo. Imperiosa necesidad de modificar las tendencias 2013-19: sin cambios, 
avance anual de un reducido 0,3% (y 115 mil nuevos empleos para jóvenes). Con 
sustanciales transformaciones en la demanda de empleo joven (hasta el 1,9% 
anual), su ocupación se elevaría a los 850 mil nuevos empleos en la década.

Tasas de actividad por sexos 2008-2030 (% de la población de cada edad)

20

60

100

0

40

80

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Mujeres 2008 Hombres 2008 Hombres 2030Mujeres 2030

Cambios 2021-2030 en los activos de 16 a 34 años según hipótesis de actividad (miles) 

400

-200

100

700

-93

638

Actividad según modelo Actividad máxima



Los cambios, sea cual sea el escenario considerado, que implican aumentos más 
elevados de la demanda para los jóvenes con niveles altos de formación, con una 
demanda particularmente elevada para la formación técnica y los diplomados.

Escenarios de cambio en el empleo 2021-30, por grandes grupos de edad (miles)
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Esto acentuará el cambio en la estructura ocupacional: en 2030, los ocupados de 16 a 
34 años con nivel alto de estudios sumarán cerca del 50% del total.

Crecimiento del empleo joven (16-34 años) 2021-30, por grupos de edad, formación e hipótesis 
de aumento anual (miles)
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3. Empleo y paro de los jóvenes en 2030: dos trayectorias, dos 
resultados

Sin modificaciones en la actividad y en la demanda de empleo para los jóvenes 
(aumento del 0,3% anual), un gradiente elevado del desempleo y tasas de paro entre 
un máximo del 26% y el mínimo del 17%.

Saldos de mano de obra joven en 2030 en España con diferentes simulaciones de movilidad y 
continuidad en actividad y demanda de empleo (miles)

Tasas de paro de los jóvenes en 2030 en España con diferentes simulaciones de movilidad y 
continuidad en actividad y demanda de empleo (%)
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Ampliando la demanda de empleo joven al 1,9% anual, aunque sin modificaciones 
en la actividad: un gradiente contenido de activos en desempleo (entre los 750 mil y 
los 150 mil, aproximadamente) y tasas de paro entre un máximo del 17% y el 
mínimo de pleno empleo del 5%.

Saldos de mano de obra joven en 2030 en España con diferentes simulaciones de movilidad, 
continuidad en actividad y aumento de la demanda de empleo (miles)

Tasas de paro de los jóvenes en 2030 en España con diferentes simulaciones de movilidad, 
continuidad en actividad y aumento demanda de empleo (%)
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