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Introducción
La cifra de emancipación en el segundo semestre de 2023 se situó en el 17,0 %, 
la mejor cifra desde mediados de 2020. Esto suponía 236.333 personas jóvenes 
más viviendo fuera del hogar familiar que un año antes y una subida en la tasa 
de emancipación de más de un punto porcentual.
Esta mejora de la tasa de emancipación, que benefició sobre todo a los hombres jóvenes, estuvo 
acompañada de una bajada en la tasa de desempleo, que era la menor para un segundo semestre desde 
2007, y de un aumento del 4,0 % del salario mediano de una persona joven. 

Sin embargo, nos encontramos un semestre más con incrementos en los precios de las viviendas tanto 
en alquiler, que se encarecieron un 10,0 % en un año, como en régimen de compraventa, que lo hicieron un 
5,3 %. Los suministros, por su parte, sufrieron una subida de precio del 17,3 % en un año. Esto precios 
cada vez más altos hacían que, pese a que hubiera un mayor porcentaje de personas jóvenes emancipadas, 
menos lo hacían en solitario. 

A finales del segundo semestre de 2023: 

El

17,0 %
de la población 
joven estaba 
emancipada. 

Alquilar una vivienda libre costaba

el precio más caro de la historia

Una persona joven tendría que dedicar 
el 92,1 % de su salario 

para alquilar una vivienda en solitario.

El gasto de un 
hogar joven en 
suministros se 
disparó hasta los

mensuales. 968 € al mes,

968 €

944 € 880 €
1

2 3

4.º trim. 
2023

4.º trim. 
2022

2.º trim. 
2023

163,61 €
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Población joven y empleo Vivienda

1.1. Población entre 16 y 29 años emancipada 1.4. Coste de acceso al mercado de la vivienda 
en propiedad para una persona joven asalariada

1.5. Relación entre el precio de venta de las 
viviendas libres y la capacidad adquisitiva de la 
población joven

1.6. Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

1.2. Población entre 16 y 29 años ocupada

1.3. Población entre 16 y 29 años en paro

Tasa de emancipación

Tasa de empleo
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Población total y emancipada
A finales de 2023, el 17,0 % de toda la población joven residente en España estaba emancipada. 

Esto supone una mejora de 1,09 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre de 2022. Es el 
mejor dato de emancipación desde el primer semestre de 2020, cuando se desencadenó la crisis mun-
dial causada por la COVID-19. Además, se encadenan cinco semestres seguidos de subida en la tasa de 
emancipación. 

El dato, aunque era mejor que el de los últimos años, aún estaba lejos de las cifras alcanzadas antes de la 
pandemia (18,7 %) y era 9,1 puntos menor que la tasa que había antes de que estallara la burbuja inmobilia-
ria en 2008, cuando se alcanzó el pico de porcentaje de personas jóvenes emancipadas (26,1 %). 

A pesar del incremento en la tasa de emancipación, había un porcentaje ligeramente menor que un año 
antes de personas jóvenes que se emancipaban en solitario. Esto se debía probablemente a los incremen-
tos en el precio de la vivienda [ver apartado ‘Acceso de la población joven a la vivienda’]. 

La subida en la tasa de emancipación afectó más a los hombres jóvenes que a las mujeres de su mismo 
grupo de edad, aunque la tasa de emancipación femenina seguía siendo superior a la masculina: 
5,4 puntos porcentuales (pp) más. A pesar de esto, un menor porcentaje de mujeres jóvenes se emancipa-
ban en solitario y eran menos propensas a emanciparse compartiendo vivienda, como se verá más adelante 
[ver apartado ‘Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas’]. Por lo tanto, no es difí-
cil deducir que la principal forma de emancipación de las mujeres jóvenes era hacerlo en pareja. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 7.257.035 4.668.282 2.588.753 3.720.562 3.536.473 2.777.461 

Variación interanual 3,3 % 3,5 % 2,8 % 3,5 % 3,0 % 2,1 % 
%/total población 15,2 % 9,8 % 5,4 % 7,8 % 7,4 % 5,8 % 
Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 1.234.409 213.904 1.020.505 534.640 699.769 1.967.121 

Variación interanual 9,5 % 6,5 % 10,1 % 11,8 % 7,7 % 3,5 %
Tasa de emancipación (1) 17,0 % 4,6 % 39,4 % 14,4 % 19,8 % 70,8 % 

Variación interanual (pp) 1,09 0,14 2,97 1,24 0,95 1,01 
Hogares jóvenes
Número de hogares 740.820 125.008 615.812 366.822 373.998 1.091.303

Variación interanual 10,3 % 12,2 % 10,0 % 11,7 % 9,0 % 3,8 %
Tasa de principalidad (2) 10,2 % 2,7 % 23,8 % 9,9 % 10,6 % 39,3 %
Personas por hogar 2,1 2,4 2,1 2,0 2,3 2,2
Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 267.624 45.446 222.178 154.239 113.385 362.997
%/hogares de su misma edad 36,1 % 36,4 % 36,1 % 42,0 % 30,3 % 33,3 %

Variación interanual (pp) -0,96 -4,76 -0,20 0,79 -2,78 1,93
%/población emancipada de su misma edad 21,7 % 21,2 % 21,8 % 28,8 % 16,2 % 18,5 %

Variación interanual (pp) -0,37 -1,32 -0,16 0,49 -1,23 1,12

Gráfico 1.8. Evolución de la emancipación 
residencial de la población entre 16 y 29 años

Gráfico 1.7. Emancipación residencial de la 
población entre 16 y 29 años

Notas
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como «persona de referencia» de una vivienda sobre el total de su misma edad.
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Población joven y nivel de estudios
A finales de 2023, casi dos tercios de la población joven española tenía un nivel de estudios superior a 
los estrictamente obligatorios: el 29,8 % tenían estudios superiores, como un ciclo de grado superior o 
un grado universitario; el 35,6 %, estudios secundarios postobligatorios, como un ciclo de grado medio o 
bachillerato. 

Con respecto al sexo, las mujeres jóvenes tenían un mayor nivel de estudios que los hombres: el 69,4 % 
de ellas tenían una formación superior a la obligatoria, frente al 61,6 % de los hombres de su mismo grupo 
de edad. Esta diferencia era mayor entre la población joven con estudios superiores: el 33,7 % de las 
mujeres jóvenes acreditaban haber completado este tipo de formación, mientras que el porcentaje entre los 
hombres jóvenes era 7,7 puntos inferior, del 26,0 %. 

Por otra parte, el 48,0 % de las personas jóvenes que había completado estudios superiores seguía estu-
diando. En este caso también es mayor la proporción de mujeres jóvenes que continuaba sus estudios si la 
comparamos con la de los hombres jóvenes. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios o sin estudios 315.945 191.265 124.680 186.772 129.173 152.922 
%/total población de su misma edad 4,4 % 4,1 % 4,8 % 5,0 % 3,7 % 5,5 % 

Variación interanual (pp) -0,29 -0,22 -0,41 0,18 -0,78 -0,57 
Estudios secundarios obligatorios 2.196.497 1.693.092 503.405 1.242.090 954.407 591.067 
%/total población de su misma edad 30,3 % 36,3 % 19,4 % 33,4 % 27,0 % 21,3 % 

Variación interanual (pp) 0,13 -0,67 1,49 0,09 0,16 -1,78 
Estudios secundarios postobligatorios 2.583.656 2.008.542 575.114 1.322.793 1.260.863 593.046 
%/total población de su misma edad 35,6 % 43,0 % 22,2 % 35,6 % 35,7 % 21,4 % 

Variación interanual (pp) -0,57 0,39 -2,38 -0,93 -0,19 -0,53 
Estudios superiores 2.160.937 775.383 1.385.554 968.907 1.192.030 1.440.425 
%/total población de su misma edad 29,8 % 16,6 % 53,5 % 26,0 % 33,7 % 51,9 % 

Variación interanual (pp) 0,72 0,50 1,30 0,65 0,81 2,89 
Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 315.945 191.265 124.680 186.772 129.173 152.922 

Cursa estudios 94.789 81.796 12.993 56.152 38.637 14.386 
%/total población con su mismo nivel estudios 30,0 % 42,8 % 10,4 % 30,1 % 29,9 % 9,4 % 
No cursa estudios 221.156 109.469 111.687 130.620 90.536 138.536 
%/total población con su mismo nivel estudios 70,0 % 57,2 % 89,6 % 69,9 % 70,1 % 90,6 % 

Estudios secundarios obligatorios 2.196.497 1.693.092 503.405 1.242.090 954.407 591.067 
Cursa estudios 1.346.454 1.281.478 64.977 714.300 632.154 59.497 
%/total población con su mismo nivel estudios 61,3 % 75,7 % 12,9 % 57,5 % 66,2 % 10,1 % 
No cursa estudios 850.043 411.614 438.428 527.790 322.253 531.570 
%/total población con su mismo nivel estudios 38,7 % 24,3 % 87,1 % 42,5 % 33,8 % 89,9 % 

Estudios secundarios postobligatorios 2.583.656 2.008.542 575.114 1.322.793 1.260.863 593.046 
Cursa estudios 1.826.216 1.643.893 182.323 886.344 939.872 117.072 
%/total población con su mismo nivel estudios 70,7 % 81,8 % 31,7 % 67,0 % 74,5 % 19,7 % 
No cursa estudios 757.440 364.649 392.791 436.449 320.991 475.974 
%/total población con su mismo nivel estudios 29,3 % 18,2 % 68,3 % 33,0 % 25,5 % 80,3 % 

Estudios superiores 2.160.937 775.383 1.385.554 968.907 1.192.030 1.440.425 
Cursa estudios 1.037.152 487.188 549.964 438.945 598.207 424.044 
%/total población con su mismo nivel estudios 48,0 % 62,8 % 39,7 % 45,3 % 50,2 % 29,4 % 
No cursa estudios 1.123.785 288.195 835.590 529.962 593.823 1.016.381 
%/total población con su mismo nivel estudios 52,0 % 37,2 % 60,3 % 54,7 % 49,8 % 70,6 % 

Total población 7.257.035 4.668.282 2.588.753 3.720.562 3.536.473 2.777.460 
Cursa estudios 4.304.611 3.494.355 810.257 2.095.741 2.208.870 614.999 
%/total población con su mismo nivel estudios 59,3 % 74,9 % 31,3 % 56,3 % 62,5 % 22,1 % 
No cursa estudios 2.952.424 1.173.927 1.778.496 1.624.821 1.327.603 2.162.461 
%/total población con su mismo nivel estudios 40,7 % 25,1 % 68,7 % 43,7 % 37,5 % 77,9 % 
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Emancipación y nivel de estudios
El nivel emancipatorio era superior, como es habitual históricamente, entre las personas jóvenes que 
habían dejado de estudiar que entre quienes seguían estudiando. Igualmente, casi siete de cada diez 
personas jóvenes que habían dejado de estudiar seguían viviendo en el domicilio familiar. 

Según el nivel de estudios, independientemente de si se seguía estudiando o no, el mayor porcentaje de 
personas jóvenes emancipadas se daba entre quienes solo tenían estudios primarios o no tenían estudios, 
probablemente debido a que son quienes antes se incorporan al mercado laboral. El segundo grupo con una 
mayor tasa de emancipación era el de quienes habían completado estudios superiores. 

Las diferencias se dan sobre todo entre las personas que siguen estudiando: entre quienes habían 
dejado de estudiar la tasa de emancipación es similar independientemente del nivel de estudios  
[Ver Gráfico 1.9]. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzado (3)

Estudios primarios o sin estudios 25,6 % 11,4 % 47,4 % 21,7 % 31,2 % 70,7 %
Cursa estudios 12,3 % -* -* 10,1 %* 15,7 %* 74,1 %
No cursa estudios 31,3 % 17,7 % 44,6 % 26,7 % 37,9 % 70,4 %

Estudios secundarios obligatorios 13,4 % 3,9 % 45,2 % 11,4 % 16,0 % 69,1 %
Cursa estudios 3,0 % 1,1 % 41,5 % 2,5 % 3,7 % 61,9 %
No cursa estudios 29,8 % 12,8 % 45,8 % 23,5 % 40,2 % 69,9 %

Estudios secundarios postobligatorios 13,0 % 4,4 % 42,7 % 10,7 % 15,3 % 67,7 %
Cursa estudios 5,2 % 2,0 % 33,6 % 4,3 % 6,0 % 59,3 %
No cursa estudios 31,8 % 15,4 % 47,0 % 23,8 % 42,7 % 69,7 %

Estudios superiores 24,3 % 4,7 % 35,2 % 21,8 % 26,3 % 72,9 %
Cursa estudios 18,1 % 3,8 % 30,8 % 17,2 % 18,8 % 72,0 %
No cursa estudios 29,9 % 6,2 % 38,1 % 25,6 % 33,8 % 73,2 %

Total población 17,0 % 4,6 % 39,4 % 14,4 % 19,8 % 70,8 %
Cursa estudios 7,8 % 1,9 % 32,9 % 6,5 % 9,0 % 68,7 %
No cursa estudios 30,5 % 12,4 % 42,4 % 24,5 % 37,8 % 71,4 %

Notas
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 1.9. Tasa de emancipación de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de 
estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Emancipación y otras casuísticas
La tasa de emancipación en el segundo semestre de 2023 era mayor entre las personas nacidas en otros 
países que entre quienes habían nacido en España. Esto tiene sentido, debido a que en muchas ocasiones 
las personas jóvenes que llegan a España desde otros países no lo hacen en compañía de sus padres. 

Con respecto al tamaño de las provincias, se detecta una menor tasa de emancipación en las provincias 
pequeñas, aquellas que en las elecciones al Congreso de los Diputados reparten menos de cinco escaños. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Emancipación según lugar de origen
Personas emancipadas nacidas en España 717.129 107.208 609.921 323.013 394.115 1.343.538
Tasa de emancipación España 12,3 % 2,7 % 32,7 % 10,6 % 14,2 % 67,9 %
Personas emancipadas nacidas en otros países 517.280 106.696 410.584 211.626 305.654 623.583
Tasa de emancipación otros países 36,1 % 15,0 % 56,9 % 31,1 % 40,6 % 78,1 %
Emancipación según lugar de origen
Unión Europea (sin España) 35,3 % 9,6 % 60,7 % 30,9 % 40,6 % 82,2 %
Resto de Europa 34,5 % 14,2 %* 62,6 % 27,4 % 42,2 % 81,4 %
África 45,4 % 27,2 % 63,7 % 43,1 % 47,5 % 81,6 %
América 34,8 % 11,9 % 54,5 % 28,0 % 40,7 % 75,8 %
Asia 27,5 % 18,3 % 47,5 % 32,0 % 25,0 % 79,5 %
Oceanía -* -* -* -* -* -*
Tasa de emancipación según tamaño de la provincia(4)

Provincias grandes 17,1 % 4,5 % 39,7 % 14,7 % 19,6 % 71,4 %
Provincias medianas 17,7 % 5,1 % 40,6 % 15,0 % 20,6 % 69,9 %
Provincias pequeñas 15,5 % 3,9 % 36,9 % 12,3 % 19,0 % 71,2 %

Notas
(4) Tamaño de la provincia: se consideran provincias grandes aquellas que en las Elecciones Generales eligen más de 10 escaños, medianas las que 

reparten entre seis y 10 escaños y pequeñas las que reparten menos de cinco escaños.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Régimen de tenencia de las viviendas de las 
personas emancipadas 

El alquiler seguía siendo la opción mayoritaria para las personas jóvenes que se encontraban emancipa-
das: el 55,9 % vivían en este régimen de tenencia, ya fuera a precio de mercado o a un precio inferior. Y el 
27,9 % de quienes alquilaban una vivienda no lo hacían ni en solitario ni con su pareja, sino que tenían que 
compartirla con personas que no eran parte de su núcleo familiar, un porcentaje 4,22 puntos porcentua-
les superior al de 2022. La tasa de personas jóvenes emancipadas que compartían vivienda se disparaba 
hasta el 66,4 % en el caso de quienes tenían entre 16 y 24 años. 

Como se destacaba al principio del presente Observatorio de Emancipación, era más habitual para los hom-
bres jóvenes que para las mujeres jóvenes vivir en una vivienda de alquiler compartida. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia
En propiedad sin hipoteca 14,5 % 25,3 % 11,8 % 15,4 % 13,8 % 11,8 %

Variación interanual (pp) -2,43 -4,85 -1,81 -0,09 -4,11 -3,08
En propiedad con hipoteca 18,9 % 19,9 % 18,6 % 16,3 % 20,8 % 37,3 %

Variación interanual (pp) -0,06 1,79 -0,51 -1,21 0,84 3,13
En alquiler o realquiler a precio de mercado 48,0 % 38,5 % 50,3 % 48,8 % 47,5 % 35,1 %

Variación interanual (pp) 2,49 -0,08 3,07 2,36 2,55 -0,44
En alquiler o realquiler a precio inferior al de 
mercado 7,8 % 5,8 % 8,3 % 7,7 % 7,9 % 5,2 %

Variación interanual (pp) 1,29 1,39 1,26 1,55 1,11 0,56
En cesión gratuita 10,8 % 10,5 % 10,9 % 11,8 % 10,0 % 10,6 %

Variación interanual (pp) -1,29 1,73 -2,04 -2,61 -0,39 -0,16
Personas que comparten vivienda (%/alquiler) 27,9 % 66,4 % 20,9 % 30,1 % 26,3 % 14,4 %

Variación interanual (pp) 4,22 0,32 5,48 4,85 3,68 -0,82
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Coste efectivo de la vivienda para la población 
joven emancipada

El gasto mediano de los hogares jóvenes en España bajó en 2022 (último año para el que hay datos dispo-
nibles) bajó tanto para las viviendas de alquiler como para las compradas. Esto puede parecer contraintui-
tivo ya que, como se indica más adelante, el precio de la vivienda aumentó. Una posible explicación es que 
había un mayor número de personas que compartían vivienda, por lo que habría un mayor reparto del gasto. 

Lo que sí subió un 17,3 % fue el precio de los suministros, debido en gran parte a la guerra en Ucra-
nia que causó un gran encarecimiento de los combustibles fósiles. El gasto mediano de un hogar joven en 
gastos de electricidad, gas, agua y otros servicios se disparó hasta los 163,61 euros mensuales. 

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2022) (5)

Importe mensual del alquiler imputado (euros) 475,67 476,46 
Variación interanual -25,8 % 0,6 % 

%/ingresos netos de un hogar joven 19,6 % 19,0 %
Variación interanual (pp) -6,03 -5,34 

Importe mensual del alquiler (euros) 468,67 442,98 
Variación interanual -11,2 % -0,5 % 

%/ingresos netos de un hogar joven 19,3 % 17,6 % 
Variación interanual (pp) -3,86 -1,26 

Hogares sobreendeudados (2022) (6)

%/hogares con propiedad con hipoteca 13,8 % 5,6 % 
Variación interanual (pp) 5,69 -3,82 

%/hogares en alquiler 21,4 % 14,0 % 
Variación interanual (pp) 5,73 1,36 

%/total hogares 11,3 % 5,0 % 
Variación interanual (pp) 2,78 -4,05 

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2022) (7)

Importe mensual (euros) (mediana) 163,61 172,92 
Variación interanual 17,3 % 12,0 % 

Importe mensual precios constantes 2006 (euros) 93,37 98,68 
Variación interanual -0,3 % -96,9 % 

%/ingresos netos de un hogar joven 6,7 % 6,88 % 
Variación interanual (pp) 2,65 -0,38 

Notas
(5) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los 

hogares que viven de alquiler) y el pago del «alquiler imputado» a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con 
préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

(6) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del «alquiler imputado» a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos 
del conjunto del hogar. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

(7) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, 
alcantarillado, basura, combustibles sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la 
Nota metodológica.
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Acceso de la población joven a la vivienda
Como se explica en el apartado anterior, en el segundo semestre de 2023 el precio de la vivienda continuó 
subiendo. Especialmente en el caso de los alquileres: la vivienda mediana que se podía encontrar en un 
portal inmobiliario tenía un precio de 968 euros al mes, 88 euros más que un año antes. 

Este precio era el más alto desde que existen datos y suponía el 92,1 % del salario mediano neto mensual 
de una persona joven asalariada, lo que impedía a la amplia mayoría de la juventud emancipada poder acce-
der a esta forma de emancipación. 

Pero quienes optaban por alquiler una habitación se encontraban un precio mediano de 380 euros, 10 
euros más que en el primer trimestre del año anterior. Esta cantidad suponía el 36,2 % del salario mediano 
de una persona joven, 6,2 puntos porcentuales más del 30 % de gasto máximo mensual en vivienda reco-
mendado por distintos organismos internacionales.  

Las viviendas en el mercado de la compraventa se encarecieron un 5,3 % en un año, hasta alcanzar, de 
media, los 184.230 euros. Esta suma, a pesar de ser inferior a las que se daban antes de la crisis inmobilia-
ria, era equivalente a más de 14 años y medio de un sueldo joven. Además, para poder pagar una entrada 
una persona joven debía ahorrar, de media, 55.269 euros, lo que le supondría 4,4 años de su salario íntegro. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda libre en alquiler
Renta mediana vivienda libre (euros/mes) 968,00

Variación interanual 10,0 %
Coste de acceso alquiler
Hogar joven (%/ingresos)* 39,9 % 40,8 % 40,8 % 39,0 % 38,8 % 38,5 %

Variación interanual (pp) 1,23
Persona joven asalariada (%/salario)* 92,1 % 125,9 % 80,4 % 88,0 % 99,2 % 72,2 %

Variación interanual (pp) 5,00
Renta máxima tolerable 
Hogar joven (euros/mes) 728,48 712,51 711,06 745,26 749,15 753,92

Variación interanual 6,6 %
Persona joven asalariada (euros/mes) 315,23 230,69 361,05 329,82 292,79 402,36

Variación interanual 4,0 %
Superficie máxima tolerable de alquiler (8)

Hogar joven (m2) 60,20 58,88 58,77 61,59 61,91 62,31
Variación interanual -3,09 %

Persona joven asalariada (m2) 26,05 19,07 29,84 27,26 24,20 33,25
Variación interanual -5,4 %

Acceso a un piso compartido en alquiler
Renta mediana alquiler habitación (euros/mes) 380,00

Variación interanual 2,7 %
Coste de acceso alquiler piso compartido
Hogar joven (%/ingresos)* 15,6 % 16,0 % 16,0 % 15,3 % 15,2 % 15,1 %

Variación interanual (pp) -0,59
Persona joven asalariada (%/salario)* 36,2 % 49,4 % 31,6 % 34,6 % 38,9 % 28,3 %

Variación interanual (pp) -0,47
%/ingresos ordinarios 55,9   % 112,5   % 28,3   % 52,5   % 60,1   % 21,7   %

Variación interanual (pp) -2,39

Notas
(8) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 

30% del salario mediano de una persona joven o más del 30% de los ingresos medianos de un hogar joven.

* Coste de acceso al alquiler de una vivienda o de un piso compartido con la renta mediana de mercado (consultar la Nota metodológica).
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Notas
(9) Ratio de solvencia: número de veces el salario anual de una persona joven asalariada o los ingresos anuales de un hogar joven equivalente al precio 

de venta de una vivienda libre.
(10) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 

30% del salario medio de una persona joven o más del 30 % de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio medio de venta de la vivienda
Vivienda libre (euros) 184.230,00

Variación interanual 5,3%
Vivienda libre nueva (euros) 216.690,00

Variación interanual 4,0%
Vivienda libre segunda mano (euros) 183.310,00

Variación interanual 5,4%
Vivienda protegida (euros) 105.012,00
Ratio de solvencia (9)

Precio vivienda libre / salario persona joven 14,6 20,0 12,8 14,0 15,7 11,4
Variación interanual 1,2%

Precio vivienda libre / ingresos hogar joven 6,3 6,5 6,5 6,2 6,1 6,1
Variación interanual -1,2%

Acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria
Coste de acceso propiedad
Hogar joven (%/ingresos)* 33,6% 34,4% 34,4% 32,8% 32,7% 32,5%

Variación interanual (pp) 4,57
Persona joven asalariada (%/salario)* 77,7% 106,1% 67,8% 74,2% 83,6% 60,8%

Variación interanual (pp) 12,18
Precio máximo tolerable compra
Hogar joven(euros) 211.288,05 206.655,75 206.234,90 216.155,36 217.282,74 218.667,10

Variación interanual 4,4%
Persona joven asalariada (euros) 91.429,74 66.908,49 104.718,94 95.659,62 84.920,81 116.701,65
Variación interanual 1,9%
Importe entrada inicial para la compra (euros) 55.269,00
N.º veces ingresos anuales hogar joven 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8

Variación interanual -1,2%
N.º veces salario anual persona joven 4,4 6,0 3,8 4,2 4,7 3,4

Variación interanual 1,24%
Superficie máxima tolerable de compra (10)

Hogar joven (m²) 114,7 112,2 111,9 117,3 117,9 118,7
Variación interanual -0,8%

Persona joven asalariada (m²) 49,6 36,3 56,8 51,9 46,1 63,3
Variación interanual -0,8%
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Notas
(11) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30 % de su renta al 

pago de una hipoteca media para la adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

Gráfico 1.10. Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad y alquiler
para una persona joven asalariada (16-29 años)*

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (11)

Ingresos mínimos (euros anuales) 32.640,00
Ingresos mínimos (euros mensuales) 2.720,00

Variación interanual 23,38 %
Diferencia con ingresos medios hogar joven 12,01 % 14,53 % 14,76 % 9,49 % 8,92 % 8,23 %
Diferencia con salario medio persona joven 158,86 % 253,73 % 126,01 % 147,41 % 178,70 % 102,80 %
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Relación con la actividad
El segundo semestre de 2023 trajo consigo un aumento tanto en la tasa de actividad de las personas jóve-
nes como de su tasa de empleo. Había 204.333 personas jóvenes más trabajando que a finales de 2022, lo 
que suponía un aumento de 1,48 puntos porcentuales y la mayor tasa de empleo para un segundo semestre 
desde 2010. Los sectores que más empleo joven acogían eran el del comercio, reparación de vehículos y 
hostelería (el 30,2 % del total) y el de la administración pública (el 18,9 %). 

Por su parte, la tasa de paro joven fue la más baja para un segundo semestre desde 2007, el año anterior 
a la Gran Recesión. Si echamos un vistazo a la serie histórica, podemos comprobar que la tasa de paro ha 
ido disminuyendo paulatinamente desde principios de 2013, excepto en 2020, año en que la economía se 
vio fuertemente afectada por la crisis causada por la COVID-19. En 2013 se alcanzó la tasa de paro juvenil 
más grande desde que existen datos disponibles, del 44,0 %. Ahora, en el segundo semestre de 2023, diez 
años después, es de menos de la mitad: el 21,2 %, aunque es verdad que el ritmo de bajada del paro juvenil 
se ha desacelerado en los últimos años 

La reducción de la tasa de paro entre finales de 2022 y de 2023 se dio sobre todo entre las mujeres jóve-
nes: entre ellas, bajó 1,31 puntos porcentuales, mientras que entre los hombres jóvenes solamente lo hizo 
0,88 puntos. 

Notas
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(13) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia 

(autónomos/as, empresarios/as, los miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares). Deben haber 
trabajado al menos una hora a lo largo de la semana de referencia.

(14) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(15) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

Gráfico 1.11. Relación con la actividad de la población entre 16 y 29 años
%/total población entre 16 y 29 años         

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 3.906.012 1.697.862 2.208.150 2.075.010 1.831.002 2.478.158
Tasa de actividad (12) 53,8 % 36,4 % 85,3 % 55,8 % 51,8 % 89,2 %

Variación interanual (pp) 1,16 1,15 1,42 0,68 1,65 1,36
Población ocupada (13)

Número de personas ocupadas 3.079.438 1.216.354 1.863.084 1.635.541 1.443.897 2.190.664 
Tasa de empleo (14) 42,4 % 26,1 % 72,0 % 44,0 % 40,8 % 78,9 % 

Variación interanual (pp) 1,48 1,14 2,31 1,02 1,96 2,11 
Población en paro
Número de personas en paro 826.575 481.508 345.067 439.469 387.106 287.494
Tasa de paro (15) 21,2 % 28,4 % 15,6 % 21,2 % 21,1 % 11,6 %

Variación interanual (pp) -1,08 -0,90 -1,33 -0,88 -1,31 -1,03
%/total población de su misma edad 11,4 % 10,3 % 13,3 % 11,8 % 10,9 % 10,4 %
Población inactiva
Número de personas inactivas 3.351.023 2.970.420 380.603 1.645.552 1.705.471 299.303
Tasa de inactividad 46,2 % 63,6 % 14,7 % 44,2 % 48,2 % 10,8 %

Variación interanual -1,16 -1,15 -1,42 -0,68 -1,65 -1,36

Ocupada
42,4 %

En paro
11,4 %

Inactiva
46,2 %
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Emancipación y relación con la actividad
La mayor tasa de emancipación en España se daba entre la población ocupada. Si la tasa general era del 
17,0 %, la de las personas jóvenes que se encontraban trabajando en el segundo semestre de 2023 era 
del 29,6 %. 

Sin embargo, esta cifra dejaba ver la realidad de que el 70,4 % de las personas jóvenes que estaban tra-
bajando en España seguía viviendo en la vivienda familiar. 

Gráfico 1.12. Tasa de emancipación según la relación con la actividad de la población entre 16 y 29 años 
        

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según relación con la actividad
Población ocupada 29,6 % 10,2 % 42,3 % 26,4 % 33,3 % 73,1 %
Población en paro 17,6 % 6,7 % 32,8 % 12,2 % 23,7 % 62,8 %
Población inactiva 5,3 % 1,9 % 31,6 % 3,0 % 7,5 % 61,9 %
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Población ocupada
La amplia mayoría de personas jóvenes que estaban ocupadas en España trabajaban por cuenta ajena; es 
decir, eran asalariadas. Por su parte, la población joven que trabajaba por cuenta propia, es decir, que 
eran autónomas o empresarias con personas a su cargo, creció con respecto a 2022 hasta llegar al 5,6 % 
de la población ocupada (Gráfico 1.13). 

Esta subida se dio sobre todo entre las personas jóvenes autónomas; es decir, aquellas que no tenían a 
personas asalariadas a su cargo. Además, el número de personas jóvenes trabajadoras por cuenta propia 
aumentó sobre todo entre las mujeres: a finales de 2023 había 13.607 mujeres autónomas más que un año 
antes. Entre los hombres jóvenes la cifra aumentó tan solo en 4.661 personas. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 1.13. Población entre 16 y 29 años ocupada y empresaria

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas asalariadas 20.386 5.130* 15.256 14.012 6.374* 54.009 
%/total población ocupada de su misma edad 0,7 % 0,4 %* 0,8 % 0,9 % 0,4 %* 2,5 % 

Variación interanual (pp) 0,02 0,42* 0,00 0,04 -0,01* -0,42
Empresariado sin personas asalariadas 151.827 38.995 112.833 83.233 68.594 160.477 
%/total población ocupada de su misma edad 4,9 % 3,2 % 6,1 % 5,1 % 4,8 % 7,3 % 

Variación interanual (pp) 0,28 0,60* 0,11 -0,01 0,62 0,58
Ayuda en la empresa o negocio familiar 17.353 11.799 5.554* 14.653 -* -*
%/total población ocupada de su misma edad 0,6 % 1,0 % 0,3 %* 0,9 % -* -*

Variación interanual (pp) -0,31 -0,45 -0,23 -0,31 -* -
Población asalariada 2.886.910 1.159.744 1.727.166 1.521.680 1.365.230 1.967.576 
%/total población ocupada de su misma edad 93,7 % 95,3 % 92,7 % 93,0 % 94,6 % 89,8 % 

Variación interanual (pp) -0,06 -0,24 0,04 0,22 -0,39 -0,17
Otras situaciones -* -* -* -* -* -*
%/total población ocupada de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Variación interanual (pp) -* -* -* -* -* -*
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Lo más habitual entre las personas jóvenes ocupadas es que llevaran menos de un año en su empresa 
actual: el 43,7% de las personas jóvenes con trabajo estaba en esta situación. Además, la media de meses 
en el mismo puesto de trabajo era de 22,1 meses, medio mes menos que un año antes. 

La contratación de personas jóvenes a tiempo parcial (es decir, quienes estaban contratadas menos de 40 
horas semanales) subió ligeramente, 0,11 puntos porcentuales en un año. Esta proporción subió solo entre 
las mujeres jóvenes (0,68 puntos), mientras que entre los hombres de su mismo grupo de edad se redujo en 
0,51 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre de 2022. 

De las 813.336 personas jóvenes que trabajaban a tiempo parcial, el 42,6 % de ellas lo hacían de forma 
involuntaria: es decir, dos de cada cinco personas jóvenes que trabajaban a tiempo parcial querían hacerlo 
a tiempo completo y tenían disponibilidad para trabajar de esta manera, pero no habían encontrado un 
empleo que les permitiera hacerlo. Eso sí, esta proporción era 5,5 puntos inferior que la del año anterior. 

La parcialidad no deseada afectaba más a las mujeres jóvenes que a los hombres. Entre ellas, el porcentaje 
de empleo involuntario a tiempo parcial era del 45,2 %; entre ellos, del 38,8 %. 

Notas
(16) Empleo involuntario a tiempo parcial: personas que trabajan a tiempo parcial porque explícitamente afirman que no encuentran un trabajo a 

tiempo completo. 

Gráfico 1.14. Población entre 16 y 29 años ocupada a tiempo parcial

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 22,1 13,4 27,8 23,3 20,8 47,9

Variación interanual -2,0 % 3,4 % -3,2 % -3,8 % 0,5 % -6,8 % 
Menos de un año 1.346.585 719.720 676.435 711.295 635.290 485.380 
%/total población ocupada de su misma edad 43,7 % 59,2 % 36,3 % 43,5 % 44,0 % 22,2 % 

Variación interanual (pp) -2,01 -2,46* 0,73 0,03 -4,38 -0,12 
De un año a menos de tres años 1.055.686 379.251 676.435 540.566 515.119 567.426 
%/total población ocupada de su misma edad 34,3 % 31,2 % 36,3 % 33,1 % 35,7 % 25,9 % 

Variación interanual (pp) 5,85 3,81* 7,19 4,73 7,10 2,84 
Tres años o más 677.167 117.382 559.785 383.680 293.487 1.137.858 
%/total población ocupada de su misma edad 22,0 % 9,7 % 30,0 % 23,5 % 20,3 % 51,9 % 

Variación interanual (pp) -3,83 -1,35* -5,26 -4,76 -2,72 -2,72 
Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 2.266.102 718.445 1.547.657 1.305.047 961.055 1.933.802 
%/total población ocupada de su misma edad 73,6 % 59,1 % 83,1 % 79,8 % 66,6 % 88,3 % 

Variación interanual (pp) -0,11 -1,73* 1,11 0,51 -0,68 0,60 
Personas ocupadas a tiempo parcial 813.336 497.909 315.427 330.494 482.842 256.862 
%/total población ocupada de su misma edad 26,4 % 40,9 % 16,9 % 20,2 % 33,4 % 11,7 % 

Variación interanual (pp) 0,11 1,73* -1,11 -0,51 0,68 -0,60 
Empleo involuntario a tiempo parcial (16) 346.502 167.772 178.730 128.313 218.189 146.281 
%/total población ocupada a tiempo parcial de 
su misma edad 42,6 % 33,7 % 56,7 % 38,8 % 45,2 % 56,9 % 

Variación interanual (pp) -5,50 -4,69 -4,96 -8,51 -3,48 -0,81 
Ocupadas a tiempo parcial <10 horas/semana 
trabajadas 140.142 97.032 43.110 62.838 77.304 25.770

%/total población ocupada a tiempo parcial de 
su misma edad 17,2 % 19,5 % 13,7 % 19,0 % 16,0 % 10,0 % 

Variación interanual (pp) 1,73 0,51 -1,53 2,60 -2,11 1,49



17Segundo semestre de 2023

INFORME ESTATAL

Población ocupada subocupada y sobrecualificada
El porcentaje de personas jóvenes subocupadas, es decir, de personas con un empleo en el que trabajaban 
menos horas de las que realizan otras personas en categoría similares, aun teniendo disponibilidad para 
hacerlo, era a finales de 2023 del 13,2 %. Así, la subocupación cayó casi dos puntos porcentuales en solo 
un año. La subocupación afectaba, sobre todo, a las personas menores de 25 años y a las mujeres jóvenes: 
la diferencia con los hombres jóvenes era de cuatro puntos. 

Por otra parte, la población joven sobrecualificada, aquella que tenía un puesto de trabajo que requería un 
menor nivel de estudios del que podían acreditar, afectaba el 36,8 % de la población ocupada con estudios 
superiores que no seguía estudiando. Aunque más de un tercio de la población joven que había finalizado 
estudios superiores estuviera en esta situación, el porcentaje era 5,1 puntos porcentuales menor que un 
año antes. 

El porcentaje que sí aumentó fue el de sisis, las personas jóvenes que estudiaban y trabajaban a la vez, 
pasando de suponer el 32,9 % de las personas jóvenes que trabajaban en el segundo semestre de 2022 
al 34,1 % a finales de 2023. Las mujeres jóvenes eran más propensas a compaginar trabajo y estudios (lo 
hacían casi cuatro de cada diez) que los hombres de su mismo grupo de edad (lo hacían tres de cada diez). 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (17)

Personas subocupadas 406.320 191.412 214.908 185.064 221.256 198.702 
%/total población ocupada de su misma edad 13,2 % 15,7 % 11,5 % 11,3 % 15,3 % 9,1 % 

Variación interanual (pp) -1,92 -1,77 -2,05 -2,55 -1,24 -0,34 
Población ocupada que cursa estudios
Personas que trabajan y estudian 1.050.012 535.079 514.933 491.062 558.950 462.125 
%/total población ocupada de su misma edad 34,1 % 44,0 % 27,6 % 30,0 % 38,7 % 21,1 % 

Variación interanual (pp) 1,17 2,00 0,52 2,41 -0,36 1,37 
Población con estudios superiores
Población ocupada con estudios superiores que no 
cursa estudios 922.177 213.348 708.829 443.375 478.802 891.141 

%/población ocupada con estudios superiores 61,1 % 52,6 % 64,3 % 64,1 % 58,6 % 71,8 % 
Variación interanual (pp) -0,89 -2,34 -0,52 -3,22 1,05 -2,05 

%/población ocupada de su misma edad 23,6 % 12,6 % 32,1 % 21,4 % 26,1 % 36,0 % 
%/pob. ocupada no cursa estudios de su misma edad 45,4 % 31,3 % 52,6 % 38,7 % 54,1 % 51,6 % 
Población sobrecualificada (18) 339.512 98.424 241.088 165.878 173.634 308.695 
% Población ocupada con estudios superiores que no 
cursa estudios 36,8 % 46,1 % 34,0 % 37,4 % 36,3 % 34,6 % 

Variación interanual (pp) -5,10 3,17 -7,56 -4,10 -6,05 -4,17 

Gráfico 1.15. Población ocupada con estudios superiores finalizados sobrecualificada

Notas
(17) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo 

que esta persona desea desempeñar y está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(18) Población sobrecualificada: personas con estudios superiores terminados con trabajos que requieren una formación académica inferior a la que 

poseen. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.        
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Población asalariada
Los efectos de la última reforma laboral, que entró en vigor en marzo de 2022, seguían vislumbrándose en 
el segundo semestre de 2023. Por una parte, propició que hubiera un 14,4 % más de personas jóvenes con 
un contrato indefinido que un año antes; por otro, causó que quienes contaban con un contrato fijo discon-
tinuo (es decir, que solo trabajaban unos meses al año, aunque su contrato fuera indefinido) fueran un 36,9 
% más que en el primer semestre de 2022. 

Al igual que subió el número de personas jóvenes con contratos indefinidos, también bajó el número de 
quienes tenían un contrato temporal, un 4,5 % menos de personas que un año antes. Así, la tasa de tempo-
ralidad se estableció en el 34,7 %, 4,2 puntos menos que en el segundo semestre de 2022. La temporali-
dad, al igual que los contratos fijos discontinuos, afectaba más a las mujeres jóvenes. 

La subida en el número de personas con contratos indefinidos y fijos discontinuos y la bajada en el número 
de contratos temporales fue menor que la del semestre anterior. Por lo tanto, se espera que en los siguien-
tes semestres se estabilicen las cifras de personas jóvenes según tipo de contrato. 

Con respecto a la duración de los contratos temporales, lo más habitual es que fueran de cuatro meses a 
menos de un año. Eso sí, casi la mitad de las personas jóvenes asalariadas (el 47,8 %) de declaraban no 
saber el tiempo de vigencia de su contrato (Gráfico 1.16). 

Gráfico 1.16. Población entre 16 y 29 años asalariada con contratos temporales según la duración  
del contrato
%/total población entre 16 y 29 años asalariada con contratos temporales

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 1.884.470 639.806 1.244.664 1.033.914 850.556 1.557.613 

Variación interanual 14,4% 21,21% 11,22% 10,22% 19,97% 3,81% 
%/total pob. asalariada de su misma edad 65,3% 55,2% 72,1% 67,9% 62,3% 79,2% 
Con contrato fijo discontinuo 129.061 61.808 67.253 63.702 65.359 71.220 

Variación interanual 36,9% 35,26% 38,48% 46,79% 28,50% 8,78%
%/total población con contrato indefinido 6,8% 9,7% 5,4% 6,2% 7,7% 4,6% 
Personas con contrato temporal 1.002.440 519.938 482.502 487.765 514.675 409.963 

Variación interanual -4,5% -4,53% -4,52% -1,19% -7,48% 8,61% 
Tasa de temporalidad 34,7% 44,8% 27,9% 32,1% 37,7% 20,8% 
Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 155.748 99.001 56.747 77.052 78.696 53.260 

Variación interanual -6,7% -2,90% -12,66% -3,86% -9,31% -8,47% 
%/total población temporal de su misma edad 15,5% 19,0% 11,8% 15,8% 15,3% 13,0% 
De cuatro meses a menos de un año 220.699 127.538 93.161 105.955 114.744 51.804 

Variación interanual -1,0% 7,60% -10,80% 5,37% -6,26% -17,24% 
%/total población temporal de su misma edad 22,0% 24,5% 19,3% 21,7% 22,3% 12,6% 
Un año o más 146.811 46.479 100.332 72.667 74.144 81.075 

Variación interanual 2,8% -15,33% 14,07% 12,48% -5,24% 28,44% 
%/total población temporal de su misma edad 14,6% 8,9% 20,8% 14,9% 14,4% 19,8% 
No sabe (pero más de un mes) 432.083 224.833 207.250 213.135 218.948 205.518 

Variación interanual -7,0% -4,06% -10,06% -3,72% -10,05% 12,85% 
%/total población temporal de su misma edad 43,1% 43,2% 43,0% 43,7% 42,5% 50,1% 
Desconocida 47.099 22.087 25.012 18.956 28.143 18.306 

Variación interanual -10,1% -36,66% 42,66% -29,65% 10,55% 60,16% 
%/total población temporal de su misma edad 4,7% 4,2% 5,2% 3,9% 5,5% 4,5% 

Menos de un año
37,6%

Un año o más
14,6 %

No sabe la duración
47,8%
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Contratación registrada
Durante el cuarto trimestre de 2023, la mayoría de los contratos que se firmaron por personas jóvenes 
fueron temporales: el 59,1 % de los contratos eran de esta modalidad. La cifra era 1,3 puntos más alta que 
la del año anterior, pero muy inferior a la que había antes de que entrara en vigor la última reforma laboral 
(Gráfico 1.17). 

Así, tras un primer año en el que se dispararon las contrataciones indefinidas, en el segundo semestre de 
2023 se firmaron menos contratos indefinidos que un año antes. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 552.342 330.923 221.419 305.293 247.049 188.414

Variación interanual -3,6 % -0,35 % -8,16 % -2,66 % -4,81 % -7,44 %
%/total contratos personas misma edad 38,0 % 37,6 % 38,3 % 39,6 % 36,1 % 39,6 %
Otros contratos indefinidos 42.506 22.454 20.052 22.690 19.816 15.010

Variación interanual -35,5 % -29,66 % -40,91 % -35,84 % -35,00 % -45,25 %
%/total contratos personas misma edad 2,9 % 2,6 % 3,5 % 2,9 % 2,9 % 3,2 %
Contratos temporales por obra o servicio 655.516 412.261 243.255 356.716 298.800 202.145

Variación interanual -3,7 % -0,47 % -8,67 % -3,31 % -4,12 % -7,88 %
%/total contratos personas misma edad 45,1 % 46,9 % 42,1 % 46,3 % 43,6 % 42,5 %
Contratos temporales por circunstancias de 
la producción 129.002 72.121 56.881 45.200 83.802 43.484

Variación interanual 4,0 % 9,14 % -1,86 % 2,88 % 4,62 % -6,37 %
%/total contratos personas misma edad 8,9 % 8,2 % 9,8 % 5,9 % 12,2 % 9,1 %
Contratos temporales de sustitución 16.043 11.046 4.997 8.341 7.702 1.121

Variación interanual -8,6 % -6,19 % -13,38 % -7,77 % -9,39 % -28,69 %
%/total contratos personas misma edad 1,1 % 1,3 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % 0,2 %
Contratos temporales para la práctica 
profesional y de formación en alternancia 7.168 3.092 4.076 3.502 3.666 4.543

Variación interanual -52,5 % -63,10 % -39,32 % -55,09 % -49,77 % -24,72 %
%/total contratos personas misma edad 0,5 % 0,4 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 1,0 %
Contratos temporales para la mejora de la 
ocupabilidad y la inserción laboral 1.503 639 864 792 711 451

Variación interanual -85,4 % -85,72 % -85,11 % -84,94 % -85,84 % -52,63 %
%/total contratos personas misma edad 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Contratos temporales financiados con Fondos 
Europeos 50.699 26.836 26.121 27.480 23.219 20.774

Variación interanual 75,2 % 95,54 % 71,63 % 68,69 % 83,51 % 45,37 %
%/total contratos personas misma edad 3,5 % 3,1 % 4,5 % 3,6 % 3,4 % 4,4 %
Otros contratos temporales 35.821 18.635 17.186 19.946 15.875 14.817

Variación interanual 354,2   % 471,1   % 271,8   % 432,5   % 283,5   % 338,6   %
%/total contratos personas misma edad 2,4   % 2,1   % 2,7   % 2,5   % 2,2   % 2,9   %

Gráfico 1.17. Tipología de los contratos firmados por la población entre 16 y 29 años
%/total contratos registrados

90,3 % 57,8 % 59,1 %

II/21 IV/22 IV/23

9,7 % 42,2 % 40,9 %

Indefinidos Temporales
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Tras un segundo semestre de 2022 en el que los contratos fijos discontinuos se dispararon un 892,1 % (es 
decir, se multiplicaron por más de 9), a finales de 2023 el nuevo modelo contractual experimentaba una 
estabilización, bajando un 7,0 % la contratación fija discontinua. 

A pesar de esta desescalada en el ritmo de creación de empleos fijos discontinuos, el 15,0 % de los contra-
tos firmados por personas jóvenes en el cuarto trimestre de 2023 eran de este tipo (Gráfico 1.18). 

En general, se firmaron menos contratos de todas las tipologías que un año antes, pero la mayor caída 
fue en los contratos indefinidos, tanto a tiempo completo (-5,9 %), como a tiempo parcial (-8,0 %). Un 
trimestre más era más probable para una mujer joven que para un hombre firmar un contrato a tiempo 
parcial. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipología de los contratos registrados según jornada (SEPE) (19)

Contratos fijos discontinuos 217.538 140.685 76.853 125.538 92.000 64.581
Variación interanual -7,0 % -2,38 % -14,34 % -5,83 % -8,47 % -16,01 %

%/total contratos personas misma edad 15,0 % 16,0 % 13,4 % 16,3 % 13,4 % 13,6 %
Contratos indefinidos a tiempo parcial 179.748 119.163 60.585 77.889 101.859 44.964

Variación interanual -8,0 % -5,76 % -12,08 % -7,28 % -8,53 % -12,79 %
%/total contratos personas misma edad 12,4 % 13,6 % 10,5 % 10,1 % 14,9 % 9,5 %
Resto de contratos indefinidos 197.562 93.529 104.033 124.556 73.006 93.249

Variación interanual -5,9 % 0,09 % -10,63 % -5,42 % -6,60 % -9,04 %
%/total contratos personas misma edad 13,6 % 10,6 % 18,1 % 16,2 % 10,7 % 19,6 %
Contratos temporales a tiempo parcial 348.244 231.656 116.588 143.191 205.053 84.170

Variación interanual -2,6 % 0,25 % -7,79 % -3,37 % -2,04 % -7,86 %
%/total contratos personas misma edad 23,9 % 26,3 % 20,3 % 18,6 % 29,9 % 17,7 %
Resto de contratos temporales 511.687 294.339 217.348 298.840 212.847 188.348

Variación interanual -1,4 % 2,35 % -6,06 % -1,39 % -1,41 % -4,57 %
%/total contratos personas misma edad 35,2 % 33,5 % 37,8 % 38,8 % 31,1 % 39,6 %

Gráfico 1.18. Tipo de jornada y tipología de los contratos firmados por la población entre 16 y 29 años

Notas
(19) Contratos registrados según jornada: incluye los contratos registrado por el SEPE en el extranjero.   
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Población en paro
Experiencia laboral anterior y tiempo de búsqueda de empleo

La tasa de paro juvenil a finales de 2023 fue del 21,2 %, la más baja para un segundo semestre desde 
2007. De las 826.575 personas jóvenes que no tenían trabajo y lo buscaban, siete de cada diez ya habían 
trabajado antes, 2,25 puntos más que un año antes. 

Con respecto al tiempo de búsqueda de empleo, el porcentaje de personas jóvenes desempleadas de larga 
duración (esto es, que llevaban más de un año sin trabajar) era del 25,7 %, 2,64 puntos menos que en el 
mismo periodo de 2022. Además, un 6,7 % de las personas jóvenes en paro declaraban que habían encon-
trado un puesto de trabajo al que se incorporarían próximamente. (Gráfico 1.19). 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia laboral 596.677 296.392 300.285 311.756 284.921 264.538
%/total población en paro de su misma edad 72,2 % 61,6 % 87,0 % 70,9 % 73,6 % 92,0 %

Variación interanual (pp) 2,25 3,40 1,83 0,85 3,85 -0,34
Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 317.312 191.764 125.548 161.396 155.916 74.748
%/total población en paro de su misma edad 38,4 % 39,8 % 36,4 % 36,7 % 40,3 % 26,0 %

Variación interanual (pp) 4,79 4,86 4,56 1,38 8,66 -9,50
De tres meses a menos de un año 241.992 145.920 96.072 128.592 113.401 88.330
%/total población en paro de su misma edad 29,3 % 30,3 % 27,8 % 29,3 % 29,3 % 30,7 %

Variación interanual (pp) -3,22 -3,95 -2,38 -0,41 -6,40 3,65
Un año o más 212.176 116.975 95.201 120.320 91.856 106.185
%/total población en paro de su misma edad 25,7 % 24,3 % 27,6 % 27,4 % 23,7 % 36,9 %

Variación interanual (pp) -2,64 -0,81 -4,89 -0,61 -4,95 3,99
Ya ha encontrado empleo (20) 55.094 26.849 28.245 29.161 25.933 18.231
%/total población en paro de su misma edad 6,7 % 5,6 % 8,2 % 6,6 % 6,7 % 6,3 %

Variación interanual (pp) 1,07 -0,11 2,71 -0,36 2,69 1,86

Gráfico 1.19. Población entre 16 y 29 años en paro según el tiempo de búsqueda de empleo
%/total población entre 16 y 29 años en paro

Notas
(20) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán 

con posterioridad al período de referencia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Más de un año
25,7 %

Ya ha encontrado empleo
6,7 %

Menos de un año
67,7 %
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Tasa de cobertura y paro según nivel de estudios
La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, que indica la proporción de personas en paro que 
perciben prestaciones, se estableció en el primer semestre de 2023 en el 70,2 %, más de cinco puntos por 
encima de la del segundo semestre de 2022. Esta tasa era superior entre los hombres (73,1 %) que entre 
las mujeres (67,5 %). 

Según el nivel de estudios, se puede observar que es inversamente proporcional a la tasa de paro: mientras 
más estudios tenía una persona joven, menos oportunidades tenía de estar en situación de desempleo 
(Gráfico 1.20). Así, mientras la tasa de paro era del 14,6 % entre la población joven con estudios superio-
res, se disparaba hasta el 40,0 % en caso de quienes no tenían estudios o solo habían completado la edu-
cación primaria. 

A pesar de esto, el colectivo de personas jóvenes con estudios primarios o sin estudios fue el que más vio 
reducida su tasa de paro con respecto a un año antes. El único grupo entre el que subió el paro fue el de las 
personas jóvenes con estudios secundarios postobligatorios. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 58.060 37.520 20.540 39.910 18.150 27.664 
%/total población en paro de su misma edad 7,0 % 7,8 % 6,0 % 9,1 % 4,7 % 9,6 % 
Tasa paro estudios primarios (21) 40,0 % 51,7 % 29,5 % 44,2 % 22,5 % 55,1 % 

Variación interanual (pp) -5,33 -10,08 0,61 1,61 -28,05 23,28 
Estudios secundarios obligatorios 248.962 162.188 86.774 150.126 98.836 81.747 
%/total población en paro de su misma edad 30,1 % 33,7 % 25,1 % 34,2 % 25,5 % 28,4 % 
Tasa paro estudios primarios (21) 28,8 % 36,3 % 20,8 % 26,8 % 32,6 % 16,0 % 

Variación interanual (pp) -3,99 -3,78 -4,18 -2,62 -6,19 -1,15 
Estudios secundarios postobligatorios 262.023 166.286 95.737 138.704 123.319 70.020 
%/total población en paro de su misma edad 31,7 % 34,5 % 27,7 % 31,6 % 31,9 % 24,4 % 
Tasa paro estudios primarios (21) 23,2 % 25,1 % 20,4 % 22,5 % 23,9 % 13,6 % 

Variación interanual (pp) 1,78 0,62 2,75 1,03 2,68 0,20 
Estudios superiores 257.530 115.514 142.016 110.730 146.800 108.064 
%/total población en paro de su misma edad 31,2 % 24,0 % 41,2 % 25,2 % 37,9 % 37,6 % 
Tasa paro estudios primarios (21) 14,6 % 22,2 % 11,4 % 13,8 % 15,2 % 8,0 % 

Variación interanual (pp) -0,70 1,73 -1,67 -0,63 -0,75 -0,81 
Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo (diciembre 2023)
%/total personas en paro sin empleo anterior 26,7 % 39,9 % 13,9 % 26,6 % 26,8 % sin datos

Variación interanual (pp) 0,1 sin datos sin datos -0,1 0,4
Tasa de cobertura prestaciones por desempleo 70,2 % 64,4 % 74,1 % 73,1 % 67,5 % sin datos

Variación interanual (pp) 5,8 6,0 5,5

Notas
(21) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

Gráfico 1.20. Tasa de paro de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios 
alcanzado
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Población inactiva
Casi nueve de cada diez personas jóvenes inactivas (es decir, que ni trabajaban ni buscaban trabajo), lo 
eran porque estaban estudiando, con una proporción similar entre hombres y mujeres jóvenes. 

También había un 6,5 % de personas jóvenes que no buscaban trabajo porque se dedicaban a las labores 
del hogar. Esta proporción era 3,9 puntos superior entre las mujeres jóvenes que entre los hombres de su 
mismo grupo de edad. Eso sí, el número de mujeres jóvenes dedicadas a esto se redujo un 14,1 %, mientras 
que en los hombres jóvenes subió un 38,4 %. 

Por su parte, las personas potencialmente activas, es decir, que no buscan trabajo teniendo disponibilidad 
para hacerlo, suponían solamente el 2,1 % de toda la población joven inactiva, un porcentaje ligeramente 
inferior al de un año atrás. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población potencialmente activa (22)

Número de personas 70.831 38.071 32.760 37.139 33.692 25.907
Variación interanual -9,73% -23,71% 14,69% 3,70% -21,01% 5,64%

%/total población inactiva de su misma edad 2,1% 1,3% 8,6% 2,3% 2,0% 8,7%
Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 2.974.682 2.775.930 198.752 1.466.477 1.508.205 78.722

Variación interanual 1,3% 2,3% -11,2% 0,6% 2,0% -11,2%
%/total población inactiva de su misma edad 88,8% 93,5% 52,2% 89,1% 88,4% 26,3%
Personas dedicadas a labores del hogar 217.768 102.928 114.840 74.223 143.545 162.510 

Variación interanual -1,3% 0,7% -3,1% 38,4% -14,1% -0,8% 
%/total población inactiva de su misma edad 6,5% 3,5% 30,2% 4,5% 8,4% 54,3% 
Personas con una incapacidad permanente 29.297 14.745 14.552 19.174 10.123 12.459 

Variación interanual -16,3% -25,3% -4,8% -6,3% -30,5% -52,6% 
%/total población inactiva de su misma edad 0,9% 0,5% 3,8% 1,2% 0,6% 4,2% 
Personas jubiladas o con alguna prestación 12.198 6.461* 5.737* 5.685* 6.513* 7.226*

Variación interanual -9,7% -* -41,5% -* -32,5%* -44,5%*
%/total población inactiva de su misma edad 0,4% 0,2%* 1,5%* 0,3%* 0,4%* 2,4%*
Personas en otras situaciones 63.311 40.361 22.950 42.246 21.065 19.689 

Variación interanual -46,2% -49,3% -39,8% -45,3% -47,9% -48,5% 
%/total población inactiva de su misma edad 1,9% 1,4% 6,0% 2,6% 1,2% 6,6% 

Notas
(22) Población potencialmente activa: personas que están disponibles para trabajar pero no buscan empleo, excluyendo a quienes no lo buscan por 

estar jubilados/as, por estar cursando estudios, por enfermedad, por tener que cuidar a personas dependientes o por tener otras responsabilidades 
personales o familiares.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 1.22. Evolución trimestral de las 
personas becarias afiliadas a la Seguridad Social

Gráfico 1.21. Principales causas de inactividad
%/total población entre 16 y 29 años inactiva

Personas becarias IV/23: 80.074 al mes
Variación interanual: -0,78 %

Labores  
del hogar
6,5 %

Otras causas
4,7 %

Cursar
estudios

88,8 %
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven
A finales de 2023 la población joven continuaba siendo el segundo grupo de edad con un mayor riesgo de 
pobreza o exclusión social de España, tan solo superado por la infancia. El 31,2 % de personas jóvenes se 
encontraba en situación de vulnerabilidad, un punto porcentual más que un año antes. 

Si la población joven en España tenía mayores probabilidades de ser pobre era principalmente porque el 
22,8 % de las que estaban trabajando no alcanzaban los umbrales mínimos de bienestar. Entre la población 
ocupada de 30 a 34 años el porcentaje se situaba en el 16,0 %; entre la población de 35 a 64 años, en el 
17,0 %. El porcentaje de personas jóvenes trabajadoras en riesgo de pobreza era similar entre los hombres 
y las mujeres jóvenes. 

Independientemente de esto, el salario mediano de las personas jóvenes se incrementó a finales de 2023 
un 4,0 % hasta llegar a los 12.609,26 euros netos anuales, 488,36 euros más que en el segundo semestre 
de 2022. La brecha de género de salario entre las mujeres y los hombres jóvenes era de 1.481,01 euros 
al año, el equivalente a una mensualidad y media del salario mediano de una mujer joven. 

Por otra parte, en el segundo semestre de 2023 subió un 13,8 % el número de hogares jóvenes en los que 
no trabajaba ninguna persona. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) (23)

Total población 31,2 % 33,3 % 26,8 % 32,3 % 30,0 % 25,4 %
Población ocupada 22,8 % 31,5 % 18,1 % 22,7 % 22,8 % 16,0 %
Población en paro 48,8 % 56,2 % 41,7 % 54,8 % 40,4 % 56,8 %
Población inactiva 33,3 % 31,4 % 50,5 % 34,1 % 32,6 % 63,2 %

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 3.686.067 3.189.336 496.731 1.919.500 2.119.406 352.839
%/total población de su misma edad 50,8 % 68,3 % 19,2 % 51,6 % 59,9 % 12,7 %
Hogares sin personas ocupadas 116.502 35.452 81.050 44.993 71.509 115.973

Variación interanual 13,8 % 33,7 % 6,9 % 17,7 % 11,5 % 3,5 %
%/total hogares de su misma edad 15,7 % 28,4 % 13,2 % 12,3 % 19,1 % 10,6 %
Ingresos ordinarios persona joven 2.715,85 719,83 13.095,17 3.092,89 2.344,88 15.631,40
Beneficios o pérdidas personas trabajadoras 
por cuenta propia (2022) 3.947,00 4.832,05

Variación interanual 25,9 % -28,3 %
Salario persona joven 12.609,26 9.227,49 14.442,00 13.192,61 11.711,60 16.094,56

Variación interanual 4,0 %
Persona joven emancipada 14.788,98 10.299,94 15.167,86 15.732,01 13.763,52 16.450,07
Persona joven no emancipada 11.423,59 8.826,25 13.746,56 11.996,43 10.632,24 15.176,96
Ingresos hogar joven 29.139,16 28.500,31 28.442,27 29.810,42 29.965,90 30.156,82

Variación interanual 6,6 %

Notas
(23) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60 % de 

la mediana, se halla en carencia material severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota 
metodológica.

(24) Renta media anual por unidad de consumo: ingresos anuales netos de un hogar por persona, pero teniendo en cuenta las economías de escala 
que se producen dentro del hogar en función del número y las edades de las personas que comparten los gastos del hogar. Más información en la 
Nota metodológica.

Gráfico 1.23. Renta media anual por unidad de consumo según el tipo de hogar (24)
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Efecto de la inflación
Tras un 2022 en el que la inflación se disparó, en gran parte, debido a la guerra en Ucrania, durante el 
segundo semestre del año 2023 la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) se moderó notable-
mente, estableciéndose a finales de año en el 3,1 %, 2,6 puntos menos que un año atrás. La inflación sub-
yacente, por su parte, se redujo del 7,0 % al 3,8 %, casi la mitad. 

Eso sí, la bajada de la inflación no se tradujo en una mejora de las condiciones de vida de las personas jóve-
nes. Haciendo los cálculos a precios corrientes de 2006, el salario mediano de una persona joven habría 
aumentado tan solo un 0,9 % comparándolo con el de finales de 2022, mientras que el alquiler mediano de 
una vivienda libre s habría encarecido un 16,8 % con respecto al año anterior, casi 19 veces más de lo que 
mejoró el salario a precios constantes. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Capacidad adquisitiva real (euros netos anuales) (precios 2006)
Beneficios o pérdidas personas trabajadoras 
por cuenta propia (2022) 2.813,39 3.444,25

Variación interanual 22,1 %
Salario persona joven 8.987,78 6.577,27 10.294,14 9.403,58 8.347,93 11.472,07

Variación interanual 0,9 %
Ingresos hogar joven 20.770,15 20.314,78 20.273,41 21.248,62 21.359,44 21.495,53

Variación interanual 3,4 %
Precios de la vivienda en términos reales (precios 2006)
Renta media vivienda libre (euros/mes) 678,56

Variación interanual 16,8 %
Renta media alquiler piso compartido 
(euros/mes) 266,38

Variación interanual 9,1 %
Precio medio vivienda libre (euros) 129.144,18

Variación interanual 11,9 %

Gráfico 1.24. Evolución del salario mediano de una persona joven y de los precios de la vivienda de 
compra y alquiler en términos constantes
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16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Relación entre el lugar de nacimiento y residencia
Población que reside en el mismo municipio de 
nacimiento 4.265.703 3.175.275 1.090.428 2.212.003 2.053.700 900.329

%/total población de su misma edad 55,8 % 62,7 % 42,4 % 56,4 % 55,2 % 32,2 %
Variación interanual (pp) -0,60 -0,83 -0,33 -0,58 -0,62 4,04

Población que reside en un municipio distinto en la 
misma provincia de nacimiento 1.125.888 659.980 465.908 572.017 553.871 712.956

%/total población de su misma edad 14,7 % 13,0 % 18,1 % 14,6 % 14,9 % 25,5 %
Variación interanual (pp) -0,95 -0,17 -2,44 -0,99 -0,92 2,66

Población que reside en una provincia distinta en 
la misma comunidad autónoma de nacimiento 139.328 79.380 59.948 68.068 71.260 83.375

%/total población de su misma edad 1,8 % 1,6 % 2,3 % 1,7 % 1,9 % 3,0 %
Variación interanual (pp) 0,03 0,02 0,06 0,02 0,04 0,43

Población que reside en una comunidad autónoma 
distinta de la de nacimiento 440.726 249.983 190.743 216.751 223.975 263.806

%/total población de su misma edad 5,8 % 4,9 % 7,4 % 5,5 % 6,0 % 9,4 %
Variación interanual (pp) 0,02 0,06 -0,05 0,00 0,03 -13,55

Población nacida en el extranjero 1.667.623 901.178 766.445 850.472 817.151 839.013
%/total población de su misma edad 21,8 % 17,8 % 29,8 % 21,7 % 22,0 % 30,0 %

Variación interanual (pp) 1,51 0,92 2,75 1,54 1,47 6,41

Lugar de nacimiento de la población entre 15 y 29 años residente en España

Comunidad autónoma  
de residencia

Mismo 
municipio de 
nacimiento

Distinto 
municipio de la 

misma provincia

Distinta provincia 
de la misma 
comunidad

Distinta 
comunidad de 

nacimiento

Nació en el 
extranjero

Total población 
residente en la 

comunidad
ESPAÑA 55,8 % 14,7 % 1,8 % 5,8 % 21,8 % 100,0 %
Andalucía 65,8 % 13,7 % 3,4 % 4,1 % 13,1 % 100,0 %
Aragón 57,7 % 9,2 % 2,0 % 6,9 % 24,2 % 100,0 %
Asturias (Principado de) 62,6 % 14,4 % 0,0 % 7,5 % 15,5 % 100,0 %
Balears (Illes) 47,7 % 13,1 % 0,0 % 10,8 % 28,4 % 100,0 %
Canarias 52,1 % 18,4 % 1,0 % 6,4 % 22,2 % 100,0 %
Cantabria 52,2 % 20,7 % 0,0 % 10,0 % 17,2 % 100,0 %
Castilla y León 56,4 % 15,8 % 3,4 % 8,3 % 16,1 % 100,0 %
Castilla-La Mancha 56,3 % 11,0 % 1,5 % 14,0 % 17,3 % 100,0 %
Cataluña 47,9 % 17,0 % 3,0 % 2,6 % 29,6 % 100,0 %
Ceuta y Melilla 74,0 % 0,0 % 0,0 % 17,4 % 8,6 % 100,0 %
Comunitat Valenciana 56,0 % 14,1 % 1,4 % 4,9 % 23,6 % 100,0 %
Euskadi 60,7 % 12,6 % 1,4 % 4,6 % 20,7 % 100,0 %
Extremadura 70,7 % 13,2 % 1,4 % 7,5 % 7,2 % 100,0 %
Galicia 60,8 % 15,7 % 3,2 % 4,9 % 15,4 % 100,0 %
Madrid (Comunidad de) 47,2 % 16,7 % 0,0 % 7,1 % 29,0 % 100,0 %
Murcia (Región de) 64,4 % 8,7 % 0,0 % 5,2 % 21,7 % 100,0 %
Navarra (Comunidad Foral de) 48,8 % 18,4 % 0,0 % 7,0 % 25,8 % 100,0 %
La Rioja 55,3 % 10,2 % 0,0 % 10,2 % 24,3 % 100,0 %

Población joven y lugar de nacimiento 
A 1 de enero de 2023 había en España 1.667.623 personas jóvenes empadronadas en España que 
habían nacido en el extranjero: el 21,8 % del total. La llegada de personas jóvenes de otros países ha ayu-
dado a que el número de personas jóvenes en España se haya visto incrementado en los últimos años. Por 
lugar de procedencia, lo más común es que vinieran de Marruecos (el 12,2 % del total de personas jóvenes 
residentes en España que habían nacido en el extranjero), de Colombia (el 10,6 %) y de Venezuela (el 7,3 %). 

La mayor parte de la población joven estaba empadronada en el mismo municipio en el que nació: el 
55,8 % de la población joven residente y el 71,4 % de quienes habían nacido en España. Esto no significa 
necesariamente que vivieran allí, ya que la población joven se distingue por su mayor movilidad territorial, 
pero en muchas ocasiones no se empadronan en su lugar de residencia, por lo general hasta no estable-
cerse en una vivienda de manera habitual y permanente, con vistas a un horizonte a medio y largo plazo. 

Las comunidades en las que había más personas jóvenes nacidas en el extranjero eran Catalunya (el 
29,6 % de la población joven), la Comunidad de Madrid (el 29,0 %) y Balears (el 28,4 %). 
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Población joven y movimientos migratorios 
Durante 2022 (último año para el que hay datos disponibles) llegaron a España, según la Estadística de 
Migraciones y Cambios de Residencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) un total de 371.508 per-
sonas jóvenes procedentes de otros países. Esta cifra supone un 44,1 % más de personas que llegaban 
a nuestro país que en 2021 y se debía, principalmente, a la llegada de personas jóvenes procedentes de 
Ucrania tras el estallido de la guerra en su país y a la relajación de las medidas COVID que restringieron la 
movilidad internacional en 2020 y 2021. 

Por otra parte, marcharon de España hacia otros países 116.862 personas jóvenes, el 74,0 % de ellas de 
nacionalidad extranjera. Así, el saldo migratorio con el extranjero se tradujo en 162.099 personas más que 
en 2021. 

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2022) (25)

Total saldo migratorio con el extranjero 254.646 150.556 104.090 128.491 126.155 88.591
Variación interanual 175,2 % 138,1 % 255,3 % 155,1 % 199,1 % 437,7 %

Saldo por cada 1.000 personas residentes 36,3 33,4 41,4 35,8 36,8 32,6
Saldo personas de nacionalidad española -245 2.378 -2.623 -777 532 -3.171

Variación interanual -94,2 % 154,3 % -48,8 % -69,0 % -127,2 % -39,2 %
Saldo personas de nacionalidad extranjera 254.891 148.178 106.713 129.268 125.623 91.762

Variación interanual 163,5 % 137,8 % 210,0 % 144,5 % 184,7 % 323,0 %
Flujos de emigración con destino al extranjero (2022) (26)

Total personas emigrantes 116.862 59.761 57.101 63.231 53.631 60.210
Variación interanual -29,3 % -28,8 % -29,8 % -28,4 % -30,4 % -28,5 %

Personas de nacionalidad española 30.378 16.635 13.743 15.962 14.416 13.917
Variación interanual -7,4 % -2,9 % -12,3 % -4,8 % -10,2 % -13,7 %

%/total personas emigrantes 26,0 % 27,8 % 24,1 % 25,2 % 26,9 % 23,1 %
Personas de nacionalidad extranjera 86.484 43.126 43.358 47.269 39.215 46.293

Variación interanual -34,7 % -35,5 % -34,0 % -33,9 % -35,7 % -32,0 %
%/total personas emigrantes 74,0 % 72,2 % 75,9 % 74,8 % 73,1 % 76,9 %
Flujos de inmigración procedente del extranjero (2022) (27)

Total personas inmigrantes 371.508 210.317 161.191 191.722 179.786 148.801
Variación interanual 44,1 % 42,9 % 45,7 % 38,3 % 50,8 % 47,7 %

Personas de nacionalidad española 30.133 19.013 11.120 15.185 14.948 10.746
Variación interanual 5,3 % 5,3 % 5,4 % 6,5 % 6,1 % -1,5 %

%/total personas inmigrantes 8,1 % 9,0 % 6,9 % 7,9 % 8,3 % 7,2 %
Personas de nacionalidad extranjera 341.375 191.304 150.071 176.537 164.838 138.055

Variación interanual 48,9 % 48,1 % 50,0 % 41,9 % 56,8 % 53,7 %
%/total personas inmigrantes 91,9 % 91,0 % 93,1 % 92,1 % 91,7 % 92,8 %

Notas
(25) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia 

entre el número de personas que han llegado y han salido de España en un período determinado.
(26) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España 

para ir a residir en el extranjero.
(27) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España 

procedentes de otro país.
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