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INTRODUCCIÓN. 

ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL PROGRAMA FSE-EOI. 

MARCO DE ACTUACIÓN. 

1.1.1. Descripción del Proyecto en Curso. 

Antecedentes en la EOI. 

Los cursos de Formación de Emprendedores y Plan Estratégico para 

el Desarrollo de PYMES, han tenido como finalidad permitir a los 

participantes la transformación de una idea de creación de empresa en un 

proyecto viable para los primeros, y la realización de uri plan estratégico a 

medio y corto plazo, para los segundos, a través de la formación y el 

asesoramiento. 

Los programas de Formación de Emprendedores iniciaron su 

trayectoria en el año 1.989, como resultado de la colaboración de la EOI con 

el Gobierno Navarro. Estos surgen como una experiencia pionera, con el 

objeto de potenciar la actividad empresarial navarra. En esta primera edición 

participaron 19 emprendedores. En vista de los'buenos resultados que se 

obtuvieron, antes de finalizar el año se iniciaron dos nuevos, cursos en esa 

misma Comunidad. Desde entonces, y hasta la actualidad, solamente en esta 

región se han realizado 10 ediciones de este Programa. Pero el hecho 

fundamental es que estos buenos resultados suscitaron, desde su inicio, el 

interés de otras regiones y Organismos. 
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Los primeros Organismos interesados en estos Programas fueron el 

Instituto de' la Mujer y el Instituto Nacional de Empleo. Decidieron 

desarrollar, a través de la impartición de estos Programas, un plan de 

formación del empresaríado por toda España, de manera que se fomentara la 

creación de empresas viables. De forma paralela, se desarrollaron también los 

cursos para el Desarrollo de PYMES; 

ACCIONES REALIZADAS. 

Las colaboraciones llevadas a cabo con las Comunidades Autónomas 

y otras Instituciones han supuesto la realización de las siguientes acciones 

para formación de Emprendedores/as y Desarrolló de PYMES. 

Formación dé Emprendedores: 

Total 

Número de Cursos 56 

Número de Asistentes 1.355 

Número de Proyectos Desarrollados 989 

Número de Empresas Creadas 464 

Comunidades Autónomas involucradas 9 

Porcentaje 

72% 

34% 

34% 
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Plan Estratégico para el Desarrollo de PYMES: 

Total Porcentaje 

Número de Cursos 7 

Número de Asistentes 155 

Número de Proyectos Desarrollados • 124 80% 

Comunidades Autónomas involucradas 5 

EXPANSIÓN FUTURA DE LA ACCIÓN. 

A la vista de los resultados obtenidos en la acción descrita, la EOI ha 

considerado el interés y la oportunidad de dar una nueva dimensión al proyecto 

de formación de PYMES bajo los siguientes lincamientos. 

Formación orientada a la creación de nuevo empleo, empresas 

y, en los casos necesarios, a mantenimiento del empleo actual. 

Alcance nacional, afectando a todas las Comunidades 

Autónomas. 

Dimensión estratégica con un horizonte de seis años y una 

penetración significativa en el tejido económico. 

Diversificación de las acciones buscando distintos colectivos. 
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A efectos de conseguir tales objetivos se ha procedido al diseño de un 

Plan de alcancé, que se ha presentado al Fondo Social Europeo, con el que 

existen ya desde hace años proyectos en común. Este Plan ha sido aprobado 

dentro del marco Comunitario como uno de los planes operativos importantes. 

RESUMEN DE ACCIONES 1994-1999. 

El conjunto de acciones para el periodo 1994-1999 contempla la 

realización dé 536 cursos, con 12.865 participantes y 10.656 millones de pesetas 

de presupuestos, según el anexo adjunto. 

Si extrapolamos indicativamente los resultados obtenidos en Madrid a 

esta acción global, podría pensarse en los siguientes órdenes de magnitud 

máximos para el conjunto de la acción: 

Total de participantes 

Total Proyectos y "Planes 

Total empresas en marcha 

Total creación de empleo directo 

12.200 

8.895 

1.722 

9.471 
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El Plan presentado al Fondo Social Europeo contempla una importante 

aportación de éste, que,'según se trate de Regiones Objetivo 1 ó 2, oscila entre el 45% 

y el 75%. 

ACCIONES DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

VINCULADAS A LASA YUDASDE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

PARA EL PERIODO 1994-1999 

1. Programa de Formación de Emprendedores (Creación de Empresas). 

Dirigido a personas que cuentan con una clara vocación empresarial y 

tienen una idea o proyecto para la creación de una empresa. Se realiza un 

estudio de viabilidad de la idea o negocio a desarrollar. La metodología es 

específica y muy probada, siendo clave el apoyo individualizado a cada uno de 

los participantes. 

2. Plan estratégico para el desarrollo de PYMES. 

Dirigido a empresarios y/o gerentes de PYMES en funcionamiento. El 

objetivo es realizar una revisión en profundidad de su empresa y establecer un 

plan estratégico que mejore su viabilidad. 

Se cuenta con una serie de módulos que transmiten de forma práctica 

técnicas y enfoques en la gestión de empresa. 
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Nuevas tecnologías para la Gestión Empresarial. 

Dirigido a jóvenes recién Licenciados que se encuentran en situación de 

desempleo. El objetivo es formarlos en las nuevas técnicas para la gestión de 

empresa. Se combina la formación teórica en materias-llave con la práctica a 

través del desarrollo aplicado de tres proyectos (creación de Empresas, 

Estrategia, Márketing), 

Gestión de Ocio y Tiempo Libre. 

Dirigido a licenciados en carreras de letras interesados en el sector del 

ocio en línea de incorporación profesional en el sector o bien de creación de su 

propia empresa. El objetivo es formar a los participantes en técnicas 

innovadoras dentro del sector del ocio. Se combina la impartición de módulos 

teóricos con la realización de proyectos o planes de ocio alternativo, contando 

con el apoyo individualizado de profesores-consultores. 

Preparación práctica de Agentes de Desarrollo. 

Se trata de crear, a nivel local, dinamizadores de la promoción de nuevas 

empresas que, además de potenciar su desarrollo, proporcionan a éstas un apoyo 

y seguimiento posterior permanente. 

Programas de Asistencia Técnica para Emprendedores, Pymes y Plan 

Medioambiental 

Instrumento orientado a la potenciación de los demás programas de 

fomento de las iniciativas empresariales. 
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Capacitación de emprendedores y pequeños empresarios medioambientales. 

Preparación práctica de especialistas de gestión medioambiental 

específicamente entrenados para promover, estructurar y hacer el seguimiento 

de empresas desarrolladas en torno a nuevas oportunidades generadas por el 

medio ambiente (gestión de residuos, aprovechamiento de subproductos, 

envases ecológicos, logística de recuperación, cambio cultural medioambiental, 

etc.). 

Capacitación de emprendedores y pequeños empresarios en gestión de calidad 

total, innovación tecnológica y seguridad. 

Preparación práctica de especialistas específicamente entrenados para 

promover, estructurar y hacer el seguimiento de empresas desarrolladas en torno 

a nuevas oportunidades generadas por la calidad total (Benchmarking, mejora 

continua de procesos, integración cliente-proveedor, etc.). 

Programa de desarrollo de negocios para Directivos en paro. 

Dirigido a mayores de 45 años en situación de desempleo, con 

experiencia de más de 10 años como directivos medios o superiores, con 

potencial y madurez profesional. El objetivo de la acción es generar empleo en 

base al diseño y puesta en práctica del negocio de cada participante. El 

programa combina módulos de Desarrollo Personal, Concepción del Negocio, 

Desarrollo del Negocio y Formación Individual Tutorizada (Interna/Externa). 
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CUADRO RESUMEN DE ACCIONES 1994-1999 

NOMBRE PROGRAMA 

Nuevas Tecnologías para la Gestión Empresarial 

Formación de Emprendedores y Plan Estratégico de PYMES 

Gestión del Ocio y Tiempo Libre 

Asistencia Técnica, Emprendedores, PYMES, Gestión y Ocio 

Agentes de Desarrollo 

Asistencia Técnica, Medio Ambiente, Calidad 

Emprendedores medioambientales 

Emprendedores Calidad total 

Programa Autoempleo para directivos en paro 

TOTAL ACCIONES 1994-1999 

NUMERO DE CURSOS 

45 

.210 

30 

-

50 

-

75 

75 

51 

536 

NUMERO PARTICIPANTES 

1.125 

4.200 

600 

- • _ 

1.250 

•-

1.875 

1.875 

1.940 

12.200 

PRESUPUESTOS (MM) 

900 

3.360 

480 

260 

800 

1.500 

1.200 

1.200 

1.836 

11.536 
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1.1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL PROGRAMA 

PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN EOI-FSE 
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1.1.3 Descripción de las Asistencias Técnicas. 

Dentro del Plan General de Actuación, las Asistencias Técnicas 

aportan la información precisa para conectar las necesidades de formación de 

cada Comunidad Autónoma, Sector de Actividad económica y Grupo 

Profesional con la Oferta ofrecida en el Proyecto FSE-EOI. 

Estas Asistencias Técnicas se realizan en dos etapas, una primera que 

analiza la situación global y la de los sectores más significativos por su 

potencial o riesgo en cada una de las Comunidades Autónomas, y una 

segunda que desarrolla intensivamente subzonas o sübsectores de particular 

interés. 

En el transcurso "de la primera etapa, que comprende el. año 1994 y la 

primera mitad dé 1995, se llevan a cabo dos Informes de Situación por 

Comunidad Autónoma orientados a obtener los siguientes puntos básicos, 

esenciales "para la confección del paquete formativo y para orientar el 

conjunto de la acción: 
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Informe I: Necesidades Globales. 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA GENERAL 

SITUACIÓN DEL EMPLEO 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

MÓDULOS ADECUADOS DE ACCIÓN FORMATIVA PLAN 

DE ACCIÓN 

Informe II: Análisis Sectorial 

ANÁLISIS DETALLADO POR SECTORES 

NECESIDADES SECTORIALES DE FORMACIÓN 

CUANTIFICACIONES 
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1.1.4. DIAGRAMA GENERAL DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 
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1.5 Estudios de Base. 

Metodología. 

OBJETIVO: 

Obtención de datos básicos 
Evaluación necesidades de formación 
Desarrollo del Plan deformación. 

FUENTES: 

Recopilación de información secundaria 
Entrevistas con expertos de la CC.AA. 
Entrevistas con expertos sectoriales 
Entrevistas telefónicas masivas a empresas 
Reuniones con empresas 
Consultas institucionales 

TRATAMIENTO: 

Evaluación necesidades de formación 
Contraste necesidades formación con oferta formativa EOI 
Diseño módulos de acción formativa 
Desarrollo programa global 

INVESTIGADOR-COORDINADOR: 

Profesor EOI 
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DATOS SECUNDARIOS. 

FUENTES 

Anuarios estadísticos del Gobierno Central 
Contabilidad Regional 
Datos Eurostat 
Estudios sectoriales 
Planes estratégicos del área 
Planes de desarrollo regional 
Planes de formación 
Estimaciones de las asociaciones 
Estimaciones de las empresas 
Cámaras de Comercio 
Cajas de Ahorro 

ÁREAS DE ANÁLISIS 

Datos físicos 
Demografía 
Enseñanza 
Industria 
Sector Primario 

Servicios 
Empresa 
Pymes 
Población Activa 
Sectores con potencial 

14 



DATOS PRIMARIOS. 

SOPORTE: 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE 

TELEMARKETING PARA RECOGER LA OPINIÓN DEL TEJIDO 

ECONÓMICO ESPAÑOL SOBRE LAS NECESIDADES DE 

FORMACIÓN. 

NUMERO DE.ENTREVISTAS: ENTRE 400 Y 650 POR CC.AA. 

SECTORES ESTUDIADOS: ENTRE 6 Y 8 POR CC.AA. 

MATERIA INVESTIGADA: 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

PERSPECTIVAS DE EMPLEO 

NECESIDADES DE FORMACIÓN PERCIBIDAS 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

ÁREAS DE RIESGO 

MOMENTOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
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6 Estudio de Necesidades Globales. 
Análisis de las Necesidades de Formación. 

EN BASE A LAS RESPUESTAS DE EXPERTOS Y DE UNA 

MUESTRA DE CIENTOS DE EMPRESAS SE RECOPILA LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

• Situación socioeconómica 

• Tendencia percibida de la economía regional 

• Percepción del- futuro del empleó 

• Posibilidad de creación de empleos 

• Previsión de cambio de plantilla 

• Necesidad de más recursos y modo de cubrirla. 

• Momentos adecuados para la Formación 

• Necesidades de formación en Producción, Administración, 

Dirección y Comercial. 
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MÓDULOS DE ACCIÓN FORMA TIVA. 

CQNTENÍDO: 

DEFINEN LAS ACCIONES FSE-EOIENFUNCIÓN DE ÁREAS 
TEMÁTICAS, DESTINATARIOS, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA 
ACCIÓN. . . . . ' . 

EJEMPLO: FICHA DE ACCIÓN FORMATIVA. 

TITULO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
GESTIÓN DE EMPRESAS - RECURSOS HUMANOS 

DESTINATARIOS 
Titulados Superiores con necesidad de reorientarse profesionalmente hacia 
nuevas áreas del conocimiento empresarial o a la creación de su propio 
negocio. 

DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
- 500 horas, de las cuales 150 son de Desarrollo de Proyectos. 
- La duración aconsejable del curso es de 6 meses. 

OBJETIVOS 
Proporcionar al participante,, independientemente de su formación 
universitaria previa, la formación teórica y práctica necesaria para poder 
actuar como profesionales de la gestión de empresa con una fuerte 
especialización en los aspectos de recursos humanos. Asimismo, al terminar 
el programa los participantes podrán actuar como asesores de empresa, 
especialmente PYMES, en el campo de recursos humanos de las empresas. 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se establecerán sistemas de evaluación continua de los alumnos, con 
controles al final de cada módulo. 
La elaboración del proyecto es condición- indispensable para conseguir el 
diploma. 

ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN 

MODULO 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6-, 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Asesoramiento y Autodiagnóstico 
Capacidades Personales 
Herramientas Microinformáticas 
Contabilidad y Finanzas 
Márketing y Comercial 
Operaciones y Logística 
Derecho Mercantil y Fiscal 
Recursos Humanos y Derecho Laboral 
Bussines Game 
Política de Empresa 
Desarrollo de Proyectos 
Internacional 

N° HORAS 

20 
40 
28 
40 

" 

-

24 
150 
24 
24 

•150 
-
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CUANTIFICACIONES Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ACCIONES 
PORCC.AA. 

SE OBTIENE: 

CUADRO GENERAL DE ACCIONES FORMATIVAS 

TOTAL PERSONAS A CAPACITAR 

TOTAL ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE CAPACITACIÓN. 

PERFILES DE PERSONAS A FORMAR 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

NIVELES DE PENETRACIÓN DE LAS ACCIONES 
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PLAN DE ACTUACIÓN POR CC.AA. 

EL PLAN ANUALIZADO INCLUYE: 

DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

NUMERO DE CURSOS A REALIZAR 

COSTE TOTAL 

DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS COFINANCIADORES 

20 



1.7 Estudio de Necesidades Globales 
Análisis Detallado por Sectores. 

POR SECTOR IDENTIFICADO: 

ESTADÍSTICAS BÁSICAS 

ANÁLISIS EVOLUTIVO • 

NIVEL DE ACUERDOS Y SUB CONTRATACIONES 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

TENDENCIAS SECTOR 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 

NECESIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO 

PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE PLANTILLA 

NECESIDAD DE MAS RECURSOS HUMANOS 

TIEMPOS PARA FORMACIÓN 

NECESIDAD DE APOYOS FORMATIVOS 

CONCLUSIONES APLICADAS A FORMACIÓN 
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MÓDULOS DE FORMACIÓN ADAPTADOS. 

CONTENIDO: 

LOS MÓDULOS DE ACCIÓN FORMATIVA GENÉRICOS 

PARA LA CC.AA. SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES 

CONCRETAS DEL SECTOR. 

DESARROLLO POR MÓDULOS: 

FICHA TÉCNICA 

CONEXIÓN CON OBJETIVOS POR SECTOR 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ACCIONES 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROPUESTOS 

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
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CUANTIFICACION SECTORIAL. 

ELABORACIÓN DE FICHAS SECTORIALES 

DE SITUACIÓN DEFINIENDO ACCIONES 
DE FORMACIÓN DE NIVEL MEDIO-ALTO. 

CONTENIDO DE LAS FICHAS 

TOTAL PERSONAS A CAPACITAR 
TIPO DE ACCIÓN 
ÁREA 
ESTRUCTURA Y TENDENCIAS 
PERSPECTIVAS DE EMPLEO 
OPORTUNIDADES DETECTADAS 
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UTILIDADES DE LAS FICHAS 

SUMINISTRA EL MATERIAL PARA EL PLAN DE 
ACTUACIÓN FSE-EOI POR CC.AA. 

CONECTA CON LOS PLANES GLOBALES DE 
CAPACITACIÓN 

PERMITE UN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS 
AVANCES O NIVEL SECTORIAL. 

8 Comunicación e Intercambio Pedagógico entre Grupos de Profesores y 
Expertos^ 

CONTENIDO 

LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LOS INFORMES DE LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS ES 
EXPUESTA Y DEBATIDA A FIN DE ENRIQUECER Y 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN POSTERIOR. 

METODOLOGÍA 

PLAN DE REUNIONES CRUZADAS ENTRE 
PROFESORADO. . 
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GRUPOS INVOLUCRADOS 

PROFESORES ENCARGADOS DE LOS ESTUDIOS 
PROFESORES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. 

TEMAS DE ANÁLISIS POR CC.AA. Y GRUPO: 

• DEL INFORME NECESIDADES GLOBALES: DATOS 
SOCIOECONÓMICOS; DETERMINACIÓN 
•SECTORES; NECESIDADES FORMACIÓN; 
MÓDULOS FORMATIVOS; CUANTIFICACIONES ' 
POR CC.AA.;* PLAN ACTUACIÓN POR CC.AA. 

• . DEL INFORME NECESIDADES SECTORIALES: 
ESTUDIO DE MERCADO; ANÁLISIS SECTORIAL; 
NECESIDADES FORMACIÓN POR SECTOR; 
CUANTIFICACIÓN SECTORIAL. 

25 



9 Exposiciones en las Comunidades Autónomas. 

LAS CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS CONSTITUYEN UN ' 
MATERIAL DE INTERÉS PARA LAS INSTITUCIONES Y GRUPOS 
PROFESIONALES DÉLAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

LOS EQUIPOS DE LA EOI SE DESPLAZAN.PARA EXPONER UNA 
SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES CON LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS: 

• TRANSMITIR Y CONTRASTAR INFORMACIÓN " 

• COORDINAR CON LA ESTRATEGIA DE 
FORMACIÓN DE LA CC.AA. 

• EXPONER METODOLOGÍAS, FORMULAS DE 
COLABORACIÓN Y OFERTA DE CURSOS 

• INVOLUCRAR A LAS INSTITUCIONES LOCALES EN 
LA ACCIÓN FSE-EOI 
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1.2 PRECISIONES PARTICULARES 

El presente "Estudio Castilla-La Mancha: Necesidades Globales" constituye 

un documento sintético de la estructura socioeconómica de la región y de las 

necesidades de formación derivadas de aquella. 

Con este trabajo se han perseguido dos objetivos: 

í°. Analizar las necesidades globales en el ámbito de la formación para el 

empleo que la propia estructura regional tiene de acuerdo con indicadores macro, 

tanto de la estructura social, como de aquélla económica directamente vinculada a la 

producción en cualquiera dé los tres sectores. 

2o. Proponer un abanico de acciones en el terreno de la formación que 

respondan a las necesidades globales y contribuyan a cubrir los déficits localizados, 

así como a impulsar actividades emergentes detectadas en el análisis. 

Para su realización se ha empleado una metodología basada en la utilización 

de fuentes secundarias procedentes de anuarios e informes públicos y de fundaciones 

privadas. La lentitud tradicional en la recogida, validación y edición de fuentes 

estadísticas hace que en ocasiones los datos no sean muy actuales, pero este sesgo de 

la información no es tal, si tenemos en cuenta que los objetivos del Estudio requieren 

más el análisis diacrónico que coyuntural y por tanto la evolución de los datos aporta 

una información más óptima de acuerdo con los objetivos. 
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En cualquier caso, es preciso señalar por una parte que las categorías 

analizadas recogen denominaciones distintas según las fuentes, aunque agregan los 

mimos conceptos y, de otra, que en general las variaciones en los datos procedentes 

de las publicaciones oficiales y aquellas de fuentes privadas son tan mínimas que 

pueden considerarse indistintamente dado el carácter macro del análisis donde lo que 

interesa no es tanto descender al detalle, sino precisar las "tendencias de desarrollo 

probables que contribuyen a un conocimiento global de la región. 

Así mismo se han obtenido datos de gran calidad mediante la realización dé 

una encuesta telefónica, a responsables de un número significativo de empresas, de 

los sectores seleccionados y que han aportado datos significativos sobre lo referente 

a situación sectorial y perspectivas, situación del empleo sectorial e perspectivas, así 

como sobre necesidades de formación. 

Al tratarse de una Comunidad sin tradición autónoma, no ha sido sencillo 

encontrar datos desagregados de los totales nacionales, .sobre todo en aquellas áreas 

en las que aún no existen, a la fecha de realización del estudio, competencias 

transferidas a la Comunidad. (Empleo, educación,...) 

Por otra parte se han mantenido consultas con diversas consejerías de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha (Admón. Pública, Agricultura, Industria, 

Economía y Hacienda), así como con diversas asociaciones provinciales y regionales 

de empresarios, Cámaras de Comercio y representantes del sector financiero de la 

Comunidad, sin olvidar la participación de expertos económicos buenos conocedores 

de la actual situación de Castilla-La Mancha. 
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2 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA 

2.1 DATOS FÍSICOS 

La Comunidad de Castilla-La Mancha está situada en el sur-este de la Meseta 

Central de la Península Ibérica. Cuenta con una superficie de 79.230 Km2.. Por su 

situación en el centro de la Península limita con diversas comunidades autónomas, al 

este Aragón y Valencia, al sur Andalucía y Murcia, al oeste Extremadura y al norte 

Castilla-León y la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Se encuentra situada entre los 41°19' y los 38° de latitud norte y entre los 2°45' 

este y 1°43'. Los límites de la comunidad suponen 1862 Km. terrestres en su totalidad. 

CUADRO COMPARATIVO DE SUPERFICIES 

SUPERFICIE KM2 % 

ESPAÑA 

CASTILLA-LA MANCHA 

CASTILLA-LEÓN 

MADRID 

MURCIA 

504.750 

79.230 

94.193 

41.602 

7.995' 

100,00 

15,70 

18,66 

8,24 

1,58 

EXTREMADURA 11.317 2,24 . 

(FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO 1NE: ELABORACIÓN PROPIA) 
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Esta superficie representa el 15,7% del territorio español, siendo la Comunidad 

de Castilla-La Mancha una de las mayores en extensión. 

La Comunidad de Castilla-La Mancha la componen 5 provincias de superficies 

similares, pero de orografías variables. En térmmos generales, se puede decir que 2/3 

del territorio de la comunidad se encuentran entré 601 y 1.000 mts. de altitud, 

hallándose zonas de alturas superiores (± 20% del territorio) principalmente en la zona 

este de la Comunidad Autónoma, 

EXTENSIÓN SUPERFICIAL POR ZONAS ALTIMÉTRICAS 

, ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA 

Superficie Total 14.862 19.749 17.061 12.190 . 

Hasta 200 m ' . -

201 a600m U70 2.488 25 -

601al.000m 11.093 16.785 11.412 5.017 

1.001 a 2.000 m 2.599 476 5.624 7.164 

+ de 2.000 m - - - 9 

TOLEDO CA-MAN ESPAÑA % CA-MAN/ESPAÑA 

Superficie Total 15.368 - 79.230 504.750 15,7 

Hasta 200 m - 57.414 0,0 

201 a 600 m 6285 9-968 156.014 6,4 

601 a 1.000 m 8.620 52.927 198.310 26,7 

1.001 a 2.000 m 463 16.326 88.466 18,5 

í de- 2.000 m - 9 4.546 0,2 
(FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO CASTILLA-LA MANCHA) 
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Posee un clima propio de la meseta, es decir semi-continental con grandes 

cambios entre sus temperaturas medias en los distintos meses del año, que pueden 

oscilar entre los 4,9° de Enero y los 24° del mes de Julio y, siendo su temperatura media 

anual 13,5° (período estudiado 1931-1980). 

Las precipitaciones medias son relativamente bajas, lo que produce escasez de 

agua en diversas zonas de la comunidad. 

Por lo que se refiere al uso que la comunidad da a su superficie resulta bastante 

explicativo el siguiente cuadro: 

CUADRO SUPERFICIE DE UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO 

TIPO DE UTILIZACIÓN 

Tierras de Cultivo 

Prados y Pastizales 

Terreno forestal 

Otras superficies agrícolas 

Superficies no agrícolas 

Ríos y Lagos 

KM2 

42.393 

7.347 

18.769 

7.865 

2.119 

732 

% 

53,51. 

9,27 

23,69 

9,93 

3,67 

0,93 

TOTAL SUPERFICIE 79.225 

(FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO AGRÍCOLA MAPA. ELABORACIÓN PROPIA) 
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Desde el punto de vista administrativo, como ya quedó reseñado, la comumdad 

autónoma está dividida' en 5 provincias, en las que se hallan 915 municipios, "divididos 

de la siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS POR PROVINCIAS 

PROVINCIAS N° MUNICIPIOS 

Albacete 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

Toledo 

86 

100 

238 

287 

204 

(FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO 1NE) 
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2.2 DEMOGRAFÍA. 

La población de derecho según los censos de Castilla-La Mancha ascendía en 

1992 ají.671.881 habitantes, correspondiendo al 4,27% de los habitantes de toda 

España. Este porcentaje viene precedido de la sangría demográfica que se produce en 

la región desde 1950 cuando alcanzó su máximo de población con 2.030.598 

habitantes. 

DATOS COMPARATIVOS DE POBLACIÓN (1992^ 

POBLACIÓN % 

ESPAÑA 

CASTILLA-LA MANCHA 

CASTILLA-LEÓN ' 

MADRID 

MURCIA 

EXTREMADURA 

39.136.985 

1.671.881 

2.338.661 ' 

4.989.133 

1.053.386 

1.067.490 

4,27 

5,98 

12,75 

2,69 

2,73 

(FUENTE: 1NE. ELABORACIÓN PROPIA) 

Hasta 1.981 Castilla-La Mancha perdió el 20 % de sus habitantes, con un saldo 

negativo en 30 años de 402.593 habitantes siendo su pérdida media anual 13.420 

habitantes. Toledo fue la única provincia que resistió a esta pérdida de población pues 

sólo disminuyó en un 11 %, siendo especialmente negativo el saldo de las provincias 

de Cuenca y Guadalajara donde se perdieron respectivamente el 37 % y el 30 % de la 

población en este mismo período. 
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Esta evolución decreciente de la población castellano, manchega en éstas 

décadas no fue un fenómeno exclusivo de la región, sino que se produce en el contexto 

del masivo movimiento migratorio de los años 50 y 60, que en todo el país desplazó a 

decenas de miles de personas del campo a la ciudad, al calor de los procesos de 

urbanización e industrialización que conoció España en este período. La disminución 

de población y el saldo migratorio tocó fondo en Castilla-La Mancha en 1981 por una 

combinación de factores tanto nacionales como específicos' de la región; entre los 

factores regionales merece resalta el impacto positivo que la constitución de las 

instituciones.administrativas autonómicas y las transferencias de inversiones de origen 

público en la propia región han tenido para paralizar, en un primer momento, el. 

fenómeno migratorio y atraer en un segundo momento a los emigrantes para que 

retornasen a Castilla-La Mancha. 

POBLACIÓN DE DERECHO SEGÚN LOS CENSOS 

ALBACETE 

CIUDAD REAL 

CUENCA 

GUADALAJARA 

TOLEDO 

CAST-LA MANCHA 

ESPAÑA 

%.CA-MAN/ESPAÑA 

1950 

400.731 

572.589 

344.033 

208.652 

533.654 

2.059.659 

28.039.112 

7,35 

1960 

375.175 

589.365 

328.554 

189.585 

532.583 

2.015.262 

30.639.777 

6,58 

1970 

340.720 

512.821 -

251.619 

149.804 

477.732 

1.732.696 

33.918.032 

5,11 

1975 

333.393, 

484.860 

225.525 

140.856 

468.115 

1.652.749 

36.012.254 

4,59 

(Continua) 
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1981 1986 1991 1992 

ALBACETE ' 339.374 346.217 342.677 346.814 

CIUDAD REAL 475.129 483.634 475.435 478.345 

CUENCA 215.975 213.359 205.198 205.809 

GUADALAJARÁ 143.473- 146.311 145.593 146.811 

TOLEDO 

CAST-LA MANCHA 

ESPAÑA 

% CA-MAN/ESPAÑA 

474.682 

1.648.633 

37.682.355 

4,38 

486.194 

1.675.715 

38.473.418 

4,36 

489.543 

1.658.446 

38.872.268 

4,27 

494.102 

1.671.881 

39.136.985 

4,27 

(FUENTE: CENSOS DE POBLACIÓN INE. PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE 1975 1986 INE. ELABORACIÓN 

PROPIA) 

Como se aprecia en el cuadro anterior la disminución de la población que se 

frena en 1981, persiste para el caso de Cuenca hasta el año 1991, año en que se 

produce una pequeñísima disminución para el conjuntó de Castilla-La Mancha es 

debido al comienzo del efecto de, la caída de la natalidad que desde finales de los 70 y 

especialmente en los 80 ha vivido la región y el conjuntó del país. 
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DENSIDAD DE LA POBLACIÓN DE ECHO 

(Habitantes por Km2) 

1920 1930 1940 1950 1960 

ALBACETE 19^ 22y4 25,2 26,7 25,0 

CIUDAD REAL 21,6 24,9 26,9 28,7 29,6 

CUENCA 16,5 • 18,1 19,5 19,7 18,5 

GUADALAJARA 

TOLEDO 

CAST-LA MAN 

ESPAÑA 

ALBACETE 

CIUDAD REAL 

CUENCA 

GUADALAJARA 

TOLEDO 

CAST-LA MAN 

ESPAÑA 

16,3 

28,8 

17,1 

42¿ 

1970 

22,6 

25,7 

14,5 

12,1 

30,5 

21,5 

67,0 

16,7 

31,8 

* 23,1 

46,7 

1975 

• 22,3 

24,4 

13,0 

11,5 

30,2 " 

20,7 

71,4 

16,9 

31,2 

24,3 

51,3 

1981 

22,5 

23,7 

12,3 

11,7 

30,7 

20,6 

74,8 

16,7 

34,3 

25,6 

55,4 

1986 

" 23,0 

24,2 

12,4 

12,0 

. 31,7 

21,0 

77,1 

15,1 

33,9 

24,9 

60,3 

. 1991 

22,9 

23,7 

11,7 

12,2 

32,0 

20,8 

78,1 

(FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. INE) 

Respecto a la media española, Castilla-La Mancha es una comunidad 

débilmente poblada, como se puede apreciar en el cuadro anterior. Diacrónicamente las 

tasa de densidad permanecen conmuy pocas variaciones, siempre muy alejadas de la 

densidad de la media española; provincialmente cabe destacar que Toledo es la única 

provincia castellano manchega que tiene una densidad superior a la densidad media 

regional y en sentido contrario es Guadalajará la provincia más alejada tanto de la 
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densidad regional media, como, lógicamente, de la densidad media española. Esta 

distribución de la densidad de la población de hecho refleja también la caída de 

población que se produce en la región desde la cima alcanzada en 1950.hasta 1975 y 

el leve cambio de tendencia que se pro duce a partir de 1.981. 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
CASTILLA LA MANCHA 

1991 

80 y má* altos 
80-84 
75-79 
70-74 
66 -69 
60-64 
65 -69 
60-64 
46 -49 
40-44 
35 -39 
30-34 
26-29 
20-24 
15-19 
10-14 

5-9 
0-4 'tfiot 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
ESPAÑA 

tSDI 

! I " « . ' ' — H ' ' 
* i f I, I I -

1 i 1 1 
* • t 3 f £ 
í i t 1 = 3 ( * 

l V i! í 1 , 3 1 
1 il S i . 
i ,' 1 ———J 

i l [ 1 
jC | ' 1 

» i 

í <n=t r? i 
Mujarea Poroantajea Varonea Mu|araa PorcanUJ» Varanes 

(FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1991) 

En cuanto a la estructura de edad de la población, si bien Castilla-La Mancha 

se asemeja a la Pirámide española, es mucho más marcada en varios de sus aspectos: 

* % Más elevado en el intervalo"50 - 64 años. 

* % menor en el intervalo 30-49 años, explicable por el fuerte proceso de 

emigración que se produjo en íos años-60 - 70: 

* % mayor en eí intervalo 0-24 años, debido al desarrollo económico, y a una 

explosión demográfica algo más tardía y duradera. 

37 



CRECIMIENTO VEGETATIVO. VALORES ABSOLUTOS 

Matrimonios Nacimientos Defunciones Saldo 

1988 ; 

Albacete 2.128 4.193 Z871. 

Ciudad Real 3.079 6.084 4.492 

Cuenca UX» Z049 2.096 

Guadalajara 750 L513 1.372 

•Toledo 2.856 5.679 4.333 

Cast-La Mancha 9¡906 19.518 15.164 

España 219.027 418.919 31,9̂ 437_ 

1989 

Albacete 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

Toledo 

Cast-La Mancha 

España 

2.190 

3.114 

1.163 

774 

2.777 " 

10.018 -

221.470 

4.280 

6.052 

2.136 

1-.341 

5.772 

19.581 

408.434 

2.860 

- 4.623 

2.150 

1.378 

4.651 

15.662 

324.796 

1.420 

1.429 

402 
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1.121 

3.531 

79.793 

1990 

Albacete Z372 4333 2.666 1.667 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

Toledo 

Cast-La Mancha 

España 

199K*) 

Albacete 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

Toledo 

Cast-La Mancha 

España 

3.325 

1.261 

791 

2.705 

10.454 

220.533 

2.029 

3.135 

1.100 

816 

2.894 

9.974 

212.096 

5.886 

2.102 

1.320 

5.486 

19.127 

401.425 
• 

4.120 

5.723 

1.676 

4.283 

5.023 

17.825 

386.014 

4.747 

1.994 

1.437 

4.612 

15.456 

333.142 

3.021 

4.836 

2.117 

1.458 

4.391 

15.823 

336.211 

1.139 

221 

117 

874 

3.342 

65.394 

1.099 

887 

441 

175 

632 

2.002 

49.803 
(*) Datos Provisionales 

(FUENTE: MOVIMIENTO NATURAL DÉLA FOBLACIÓNDEL INE) 

L322 

_L592 

47 

14J 

1.346 

4,354 

99.482 
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Gomo se puede apreciar el crecimiento vegetativo de la Comunidad mantiene 

un crecimiento relativamente estable, aunque con una tendencia a la baja en los últimos 

movimientos. 

Es reseñable el mantenimiento año a año del número de matrimonios, así como 

el de defunciones, constatándose por otra parte un acusado descenso de los nacimientos 

para el año 1991. 

Comparativamente con el total español, Castilla-La Mancha tiene un porcentaje 

algo mayor en lo referente a la Tasa.de Nupcialidad (5,8% sobre 5,4% de la tasa de 

España), así como en la Tasa de Natalidad (10,4% sobre 9,9%), 

Sin embargo, la diferencia mayor se produce en la Tasa de Mortalidad de la 

Comunidad que alcanza 9,2% muy lejos del 8,6% de la media nacional. Esto puede 

deberse principalmente a la estructura de su pirámide deedad. 
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CRECIMIENTO VEGETATIVO. PORCENTAJES (Í1 

1988 

-

1989 

1990 

. 

1991(*) 

-

Albacete 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

Toledo 

, Castilla-La Mancha 

España 

Albacete 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

Toledo 

Castilla-La Mancha 

España 

Albacete 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

Toledo 

Castilla-La Mancha 

España 

Albacete 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

• Toledo 

Castilla-La Mancha 

España 

TASA DE 
NUPCIALIDAD 

6,0 

6,2 

5,1 

5,0 

5,7 

5,9 

5,5 

6,7 • 

6,7 

5,9 

53 

5,8 

6,2 

5,6 

5,7 

7,0 

5,4 

5,4 

5,8 

6,0 

5,4 

5,7 

6,3-

5,1 

5,4 

5,8 

5,8 

5,4 

TASA DE 
NATALIDAD 

11,9 

12,3 

9,5 

10,1 

11,4 

11,5 

10,8 

12,2 

12,1 

7,9 

8,3 

11,1 

11,0 

10,4 

12,3 

11,8 

8,0 

8,4 

10,4 

10,7 

. 9,9 

11,6 

11,6 

7,8 

8,6 

10,1 

10,4 

9,9 

TASA DE 
MORTALIDAD 

8,1 

9,1 

9,7 

9,2 

8,8 

9,0 

8,2 

7,8 

9,1 

9,8 

9,5 

9,0 

8,9 

8,4 

7,3 

9,4 

9,1 

9,7 

9,2 

8,9. 

9,3 

8,5 

9,8 

9,8 

9,7 

8,8 

9,2 

8,6 

TASA 
VEGETATIVA 

3,8 

3,2 

'-0,2 

0,9 

2,6 

2,6 

2,6 

4,3 

3,0 

-1,9 

-1,2 

2,1 

2,0 

2,1 

5,0 

- 2,3 

-1,0 

-1,3 

1,2 

1,9 

1,6 

3,1 

1,8 

' -2,0 

-1,2 

1,3 

1,2 

1,3 
(1) Tasas brutas sobre la población calculada a 1 de Julio. 
(*) Datos provisionales. 
(FUENTE: MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN I.N.E. YEUBORACIÓN PROPIA) 
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EMIGRANTES CLASIFICADOS POR SU DESTINO 

Destino a otra C. Autónbmá 

Andalucía 

Aragón 

Asturias (Principado de) 

Baleares (Islas) 

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Cataluña 

Com. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid (Comunidad de ) 

Murcia (Región de) 

Navarra (Comunidad Foral de) 

País Vasco 

Rioja (La) 

Ceuta 

" Melilla 

Total de emigra otras CC.AA. 

A la misma Com. Aut. 

Castilla-La Mancha 

Total 

1988 

1.491 

357 

68 

932 

767 

53 

572 

1.149 

3.077 

. 517 

133 

7.476 

633 

66 

186 

72 

• 27 

30 

17.606 

10.390 

•27.996 

1989 

1.862 

298 

117 

752 

767 

57 

617 

1.219 

3.873 

507 

169 

8.545 

830 

81 

173 

45 

20 

12 

19.944 

11.464 

31.166 

1990 

1.404 

366 

102 

501 

348 

48 

625 

1.134 

3.615 

514 

184 

8.420 

696 

65 

185 

9 

14 

22 

18.292 

• 

12.042 

30.334 

(FUENTE: MIGRACIONES INE) 
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INMIGRANTES CLASIFICADOS POR SU PROCEDENCIA 

Procedencia de otras CC.AA 

Andalucía 

Aragón 

Asturias (Principado de ) 

Baleares (Islas) 

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Cataluña 

Com. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid (Comunidad de ) 

Murcia (Región de) 

Navarra (Comunidad Foral de) 

País Vasco 

Ríoja (La) 

Ceuta 

Mclilla 

Total de inmigra, de otras CC.AA. 

De la misma Com. Aut. 

Castilla-La Mancha 

Total " 

1988 

934 

277 

120 • 

247 

376 

23 

• . 622 

1.075 

2.031 

685 

193 

5.261 

391 

60 

288 

27 

23 

34 

12.622 

10.390 

23.012 

1989 

1.119 

252 

124 

340 

401 

42 

701 

1.133 

2.037 

795 

167 

6.373 

401 

60 

304 

53 

15 

22 

14.339 

11.464 • 

2S.803 

1990 

1.115 

281 

93 

500 

584 

61 

794 

1.065 

2.566 

754 

151 

7.670 

512 

27 

328 

46 

14 

21 

16.582 

12.042 

28.624 

(FUENTE: INMIGRACIONES. INE) 
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Si bien como se puede ver, existe un gran número de castellano-manchegos, que 

emigran a las distintas comunidades del estado español, esta emigración queda 

prácticamente equilibrada por la inmigración que se produce desde otras áreas, en 

muchos casos de antiguos emigrantes de la comunidad. 

Por otra parte hay que observar como la tendencia de la emigración es 

claramente a la baja, mientras que la inmigración a la Comunidad aumenta cada año, 

con lo que la tendencia se invierte y Castilla-La' Mancha pasa de ser una Comunidad 

de emigración a una Comunidad de inmigración. 

Por lo que se refiere a la emigración fuera de España, el dato es prácticamente 

•insignificante en los. últimos años, y claramente inferior al de inmigrantes, bien que 

retornan de emigraciones anteriores o bien de nuevas inmigraciones. 

EMIGRANTES CLASIFICADOS POR SU DESTINO 

1988 1989 1990 

CASTILLA-LA MANCHA 

Países Europeos 

Resto Países 

TOTAL 

1 

28 

29 

3 

28 

31 

3 

7 

10 

(FUENTE: MIGRACIONES¡NE.) 
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INMIGRACIONES CLASIFICADOS POR SU PROCEDENCIA 

CASTILLA-LA MANCHA 

Europa 

África 

Asia 

América 

Oceanía 

TOTAL 

ESPAÑOLES 

1989 

203 

20 

0 

56 

6 

275 

1990 

234 

8 

3 

62 

12 

319 

EXTRANJEROS 

1989 

9 

8 

1 

11 

0' 

29 

1990 

27 

14 

-

44 

1 

86 

(FUENTE: MIGRACIONES INE.) 
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2.3 ENSEÑANZA 

El sistema regional de educación ha conocido desde la constitución de la 

institución autonómica un desarrollo histórico si se tiene en cuenta el déficit en la 

formación de capital humano que una Comunidad Autónoma, como Castilla-La 

Mancha, venía arrastrando secularmente por su carácter agrario y dependiente de la 

capital del Estado. El impulso que la autonomía produjo en la educación se vio 

reforzado en la década de los ochenta por la extensión del sistema educativo en el 

conjunto del país. 

Este nuevo desarrollo educativo en la región aún no ha tenido todos los efectos 

posibles en la producción por cuanto aún no han concluido su proceso formativo varias 

de las cohortes que se incorporaron al sistema educativo en esa década. En cualquier 

caso, la disminución de la población en edad de estudiar no va afectar al volumen del 

capital humano disponible para la creación de riqueza por cuanto las actuales 

condiciones del sistema educativo permite un aprovechamiento intensivo de esta 

posibilidad, aunque sea menor el volumen de población y, además, la salida almercado 

de trabajo de las cohortes formadas en la actualidad van a coincidir con la fase de 

recuperación y crecimiento estimada para la segunda mitad de la década de los noventa. 

Entre estos rasgos generales del nivel educativo de la región merece una 

mención especial la constitución en 1.982 de la Universidad de Castilla-La Mancha que 

marca un hito en la articulación completa del sistema regional de educación que con la 

puesta en marcha en 1.993 y 1994 de la Educación Infantil permite a la región afrontar 

el.fin de siglo con un sistema de educación totalmente articulado desde el nivel inferior 

al superior, lo cual, permite desarrollar políticas de planificación del capital humano, 
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tanto desde el punto de vista reglado, como de aquellas acciones de formación 

complementaria dirigidas a lograr una más rápida y mejor inserción en el proceso 

productivo. 

Como se puede apreciar en los dos cuadros de la página siguiente los índices de 

variación del: alumnado para las enseñanzas no universitarias en Castilla-La Mancha 

siguen un comportamiento muy similar a los índices de variación del alumnado de 

España. Tomada como base de análisis el volumen de alumnos matriculados en cada 

nivel educativo en el curso 1.984-85 podemos apreciar que para Castilla-La Mancha el 

próximo curso, diez años después, sólo presenta una variación decreciente en el nivel 

de Educación Primaria- EGB por el efecto de la disminución de la población; esta 

tendencia es igual que la tendencia nacional e incluso sus índices son algo superiores 

a nivel regional respecto de los mismos índices a nivel nacional, mientras también se 

comportan igual para el nivel de Educación Infantil pero, en este caso, con una 

variación al alza por el efecto de la integración de la Educación Infantil-Preescolar en 

el sistema público de educación. 

Este nivel de educación, sin embargo, a diferencia de la tendencia de variación 

del total nacional, siempre ha tenido en Castilla-La Mancha unos índices superiores a 

los correspondientes del total nacional en todos los cursos académicos desde 1.985-86; 

en efecto, mientras de este curso los índices de variación para la región 

castellano-manchega nunca han descendido del 90,0, esos mismos cursos presentan en 

el total nacional índices inferiores a ese mismo índice desde el curso 1.988-89 hasta el 

curso 1.992-93 en que vuelve a superar el índice de 90,0. Esta anticipación de Castilla-

La Mancha en la integración de las Escuelas Infantiles se refleja claramente en el curso 

1.993-94 que registra por primera vez un índice superior al índice base (100,4) aunque 
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se trate tan sólo de un leve aumento del 0,40%; en cualquier caso la anticipación sólo 

puede tener buenos efectos pues garantiza que con mayor rapidez el capital humano en 

formación está integrado desde la infancia en el sistema reglado, lo cual, redundará en 

las tasas de éxito de los siguientes niveles educativos. 

En relación con el nivel de las Enseñanzas MediasTSecundaria los índices de 

variación de Castilla-La Mancha presentan una tendencia similar a la nacional pero, 

en el sentido inverso de los índices de los dos niveles inferiores de las enseñanzas no 

universitarias, pues, en esta ocasión, los índices de Castilla-La Mancha presentan unas 

variaciones inferiores a los índices a nivel nacional, lo cual, es debido, a los efectos 

todavía presentes del déficit de integración escolar que el sistema regional venía"" 

arrastrando desde la década dé los 70; ahora bien, si tomamos desagregadamente el 

Bachillerato de la Formación Profesional observaremos que los índices de variación 

regional son superiores en cuanto a preferencia para el caso del nivel de Bachillerato 

e inferiores para los mismos índices medios nacionales pero del nivel de Formación 

Profesional. Este comportamiento distinto plantea dos retos: de una parte, la 

potencialidad del nivel superior de educación para* realimentarse de las cohortes 

procedentes del Bachillerato; y, de otra, la necesidad de aprovechar la reforma actual 

de la Formación Profesional para impulsar una política al respecto que permita una 

diversificación del capital humano hacia posiciones medio-técnicas y 

superiores-directivas. 
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ÍNDICES DE VARIACIÓN DEL ALUMNADO DE CASTILLA-LA MANCHA 

POR NIVEL DE ENSEÑANZA 

ENSEÑANZAS 

Infantil/Preescolar 

Primaria/EGB 

EE.MM./E.Secundaria 

Bachillerato 

Formación Profesional 

84/85 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

85/86 

98,8 

99,3 

102,3 

103,3 

100,8 

86/87 

. 96,1 

97,1 

104,6 

106,4 

101,7 

87/88 

93,7 

96,0 

111,0 

114,3. 

105,8 

88/89 

91,4 

94,4 

115,0 

118,6 

109,1 

ENSEÑANZAS 

Infantil/Preescolar 

Primaria/EGB 

EE.MM./E.Secundaria 

Bachillerato 

Formación Profesional 

89/90 

90,1 

91,8 

120,1 

123,3 

114,9 

90/91 

92,0 

90,0 

127,7 

132,1 

119,8 " 

91/92 

94,1 

87,3 

132,2 

136,0 

126,0 

92/93 (1) 

97,8 

85,7 

138,9 

147,4 

125,0 

93/94(2) 

100,4 

83,3 

144,6 

159,4 

119,3 

Aflo Base: 1984-85 

(1) Datos provisionales 

(2) Datos avance 

Fuente: Estimación propia a partir de la estadística de la Enseñanza en España. 1993-94. Niveles no universitarios 
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ÍNDICES DE VALORACIÓN DEL ALUMNADO DE ESPAÑA POR NIVEL DE 

ENSEÑANZA 

ENSEÑANZAS 

Infantíl/Preescolar 

Primaria / EGB 

Medias/Secundaria 

Bachillerato 

BUP/COU 

Bach. Exprime. 

Secund. Obliga. 

Bach. LOGSE 

Formación Profesional 

F.P.I 

F.P. II 

MOD.II.//G. Medio 

MOD.III.//G. Super. 

! 84/85 

• 100,0 
] 

i 100,0 

í 100,0 

¡ 100,0 

| 100,0 

i 
1 
i 

i -i 

' | 100,0 

! íoo.o 

j 100,0 
] 

. i 
í 

85/86 

98,4 

99,2 

103,6 

105,8 

104,0 

" 100,0 

-

100,0 

96,3 

106,1 

86/87 

94,7 

98,8 

106,6 

109,9 

107,1 

159,8 

_ 

_ 

101,1 

96,1 

109,4 

_ 

87/88 

92,0 

95,7 

113,1 

118,3 

114,6 " 

209,1 ' 

^ 

_ 

104,7 

97,0 

117,2 

.i 

88/89 

88,2 

93,3 

118,5 

125,2 

120,6 

257,6 

_ 

*— 

107,7 

99,3 

121,5 

~ 

Año Base: 1984-85 

(1) Datos provisionales 

(2) Datos avance 

Fuente: Estadística de la Enseñanza en España. 1993-94. Niveles no universitarios 
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ENSEÑANZAS 

Infantil/Preescolar 

Primaria / EGB 

Medias/Secundaria 

Bachillerato 

BUP/COU 

Bach. Exprime.. 

Secund. Obliga. 

Bach. LOGSE 

Formación Profesional 

F.P.I 

F.P. II 

MOD.II.//G. Medio 

MOD.III.//G. Super. 

» 89/90 

87,3 

90,1 

123,4 

130,1 

124,4 

322,6 

, . 

_ 

112,5 

i 02,9 

128,4 

— 

; 

! 90791 
i 
i 

« 
87,7 

86,6 

128,3 

134,6 

126,8 

440,3 

^ 

118,1 

105,2 " 

. 136,5 

100,0 

100,0 

I 91/92 

t 

; 89,5 

82,4 

132,1 

; 138,0 

127,3 

602,9 

_ 

122,5 

105,1 

146,1 

181,7 

189,5 

92/93 

(1) 

91,8 

79,2 

133,9 

141,4 

125,4 

377,8 

100,0 

100,0 

121,6 

97,4 

153,2 

334,9 

286,8 

93/94 

-J2L 
94,1 

75,8 

137,2 

145,9 

124,7 

221,6 

| 191,2 

! 243,5 

t 121,4 

¡ 90,5 

¡ 180,7 

' 521,3 

: 361,5 

Año Base: 1984-85 

(1) Datos provisionales 

(2) Datos avance 

Puente: Estadística de la Enseñanza en España. 1993-94. Niveles no universitarios 
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ÍNDICE DE VARIACIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE CASTILLA-LA 

MANCHA Y DEL TOTAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

POR SEXO Y ÁREA DE ENSEÑANZA 

TOTAL 

UNIVERSIDAD! 

S PÚBLICAS 

UNIVERSIDAD 

DE CASTILLA. 

LA MANCHA 

87-88 ) 
1 A m h i 

! 100.0 

i 
! 100.0 

t 

Mujt i» ! 

1 
1 

100.0 

88-89 ¡ 

AaiWl 

S « M 

105.9 

124.9 

MuJ«r«i • 
1 
i 

i 

1044 i 

i 
i 

120.5 ] 

TODAS LAS ÁREAS 

89-90 

A n k « 

Scxtl 

112.9 

1704 

i 
Mujtrtí ' 

i 

113.1 ' 

( 
1 

1694 

90-91 

Amk»i 

S c » s 

117.7 

2J0.» 

Mujeres [ 

i 

I l t 4 

1 

»¡ 

91-92 

A » W . 

S « M 

113.0 

254.4 

MuJ«m " 

• 253 1 

2605 

92-93 (1) 

Amb*i 

SCMI 

I » j 6 

290.7 

Mujcrc* • 'i 

1W.6 

296.5 | 

í 

„ 

93-94 (2) 

Amh«» 

S«M> 

141.) 

920.7 

Mujcm 

IJ4.9 

ms 

TOTAL 

UNIVERSIDAD!! 

S PÚBLICAS 

UNIVERSIDAD 

DECASTILU-

LA MANCHA 

i 

87-88 ! 

Anbos 

100.0 

I O O J O 

Mujtreí ( 

100.0 " 

ICOXI > 

¡ 

HUMANIDADES 

88-89 " i 89-90 

Ai.b.1 

SclCI 

994 

l i í .1 

Mujcm fr AauWi 

* Seii-i 

95.9 > 102.5 

122.8 * 152.4 

Mujcm | 

i 
I0U ] 

i 
1 

Kif¡\ 
.1 

1 

90-91 

A a k i 

StlCI 

102.1 

276.2 

Mujer» 

101.5 

261.! 

91-92 

A a W t 

104.6 

I5S.0 

Mujcm 

IW.0 

ITÍU 

92-93(1) 

A H U I 

Seis* 

ios/. 

164.1 

Mujcm 

" 

93-94 (2) 

A n U í 

S c u i 

i o n 

196X1 

Mujcrn 

-

-

TOTAL 
UNIVERS1DADE 

S PUBLICAS 

UNIVERSIDAD 

DE CASTILLA-

LA MANCHA 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

87-88 

A n U » M u j m i 

SclM 

IOÜ.0 100.0 

100.0 100.0 

88-89 

A M W I Mujcm 

Scxea 

107.7 1074 

122.9 115.6 

89-90 

Anbel Mujcm 

S C M I 

115.1 115.9 

l lt .7 , 1S9.I 

90-91 

AauMl Mujcm 

S C M I 

1204 1224 

257.7 Í Í J 4 

91-92 

AtcWl Mtfjcrri 

Scxci 

125.9 129.5 

50&S 274.1 

92-93 (1) 1 93-94 (2) 

AatWt Mujcm 
Scx«i 

Mlfi 

350.1 

A M W I Mujcm 

1*6.5 

382.9 

-
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TOTAL 

UNIVERSIDADE 

S PÚBLICAS 

UNIVERSIDAD 

DE CASTILLA. 

LA MANCHA 

! 

87-88 

Aml»( 

I O O J O 

100:0 

M u j t m " 

1 

10O.O , 

1 

ico.0 j 

88-89 

AmWt 

S c u i 

103.5 

123.0 

Mu)«rvs 

103.8 

I11J | 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

89-90 

Amb*i Mujcrv* f 

S « « " 

IOTA 109.7 

i 

I3!í> 147.1 j 

90-91 

Ambti 

S t w i 

114.7 

I7S.6 

Mujtnt 

117.0 . 

155.7 t 

t 

91-92 

Amb«i Mujcm 

S c » i 

120.0 123.6 

20S.I 192.4 

92-93 (l) 

Anfcti MuJ<rM 

Scxai 

I3J.7 

USO 

93-94 (2) 

AmtMM Mujcm 

Sciai 

151.8 

2ÍAS 

TOTAL 

UNIVERSIDADE 

SFÚBLICAS 

UNIVERSIDAD 

DE CASTILLA-

LAMANC11A i 

CIENCIAS DE LA SALUD 

87-88 

AmbM MuJ«rti 

S c u t 

100.0 ICO.O 

100.0 I0UJ0 

88-89 

Amb«s MuJ*r» 

ScMt 

M.» »&I 

1 

89-90 1 90-91 ! 91-52 
Ambci Muerta I Ambw Mujtrts 1 A n k i Mujtrcí 

S c u i 1 Stz«* j SeiM 

" 1 
102.0 107.2 99/3 IM.« 

"' i 
I49J 170/) J 2J2.9 271.]. i í í t t J00.O 

i j 

101.7 1104 

92-93(1) j 93-94(2) 
¡ 

AnWi MUJCRB I ArnWi Mujcm 

S«»a , J Scici 

1 
los.i - } IOXI 

t 
i 

342,1 365.7 154.6 - | 3SI.Í1 

i 

! TÉCNICAS 
i " 
| 87-88 ! 88-89 
i i 
| Amtol Mujcrt) ! Amhvt MuJ«m 

i Scx*i " S«i»i 

TOTAL 1 | 

UNIVERSIDADE 1 100.0 ICO.O j 110.4 116.4 

S PÚBLICAS j 1 

UNIVERSIDAD 1 

DECASTILU- IOOJO 100.0 

LA MANCHA ) 

I26j0 I24.S 

89-90 

-Am*Wi Mujcm 

S e » . 

122.7 137.0 

I36.S 1)9.1 

90-91 

AnWi Mujcm 

SCSM 

1J4X) I6I.S 

I70J IU.2 

91-92 "¡ 92-93(1) ¡ 93-94(2) 

AmWi Mujcrrt 

SCIM 

140.» I82J 

l i W 225J 

AMLWI Mujtrcí 

SCXM 

161.7 

11W 

AmWi Mujtrra 

Scu.1 

175.5 

14Í.S 

Año base: 1987-88 

(1) Datos provisionales 

(2) Datos avance 

(FUENTE: Estimación propia a partir de la Estadística Universitaria 1992 y Avance Provisional 1994). 
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En relación con la educación superior ya se ha comentado la importancia 

estratégica que. no sólo sectorialmerite, sino para el conjunto de la estructura 

socioeconómica regional ha tenido la constitución reciente de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. En efecto, poder disponer en el propio territorio de una unidad dé 

lo que se ha venido en llamar "input intermedio estratégico" constituye una condición 

"imprescindible para garantizar un desarrollo productivo alto e integrado, pues las 

necesidades de capital humano con calificación superior pueden ser cubiertas con la 

propia población formada en este nivel educativo. 

Como se puede apreciar en los cuadros de índices de variación del alumnado 

universitario la tendencia creciente de la Universidad de Castilla-La Mancha respecto 

de la tendencia nacional es bien evidente" dada la puesta* en marcha reciente de la 

institución regional. La tendencia no saturada, como sí ocurre a nivel nacional, permite 

en la actualidad el diseño de una planificación universitaria para corregir los efectos 

perversos que una extensión del nivel superior sin control produce y cuyos efectos en 

el mercado de trabajo y en la estructura productiva son bien evidentes para el caso 

nacional. 

Un dato común tanto a nivel nacional como a nivel regional es la superación de 

los índices de las mujeres respecto de los hombres a partir del curso 1.990-91. En 

efecto, la tendencia creciente a la feminización de la matrícula universitaria no es un 

fenómeno exclusivo a nivel nacional, sino que también en Castilla-La Mancha ha partir 

de ese mismo curso académico el índice de variación de las mujeres supera al índice 

para ambos sexos, lo cual indica que el índice de los hombres es menor. Este hecho es 

sin duda también un cambio histórico de la tendencia de relegación del sexo femenino 

en los procesos de formación y por consiguiente tendrá un efecto dinamizador y 

53 



competitivo de la estructura productiva al renovar la naturaleza de género de ésta, 

incorporándose un sexo como el femenino muy sensible a estrategias productivas 

flexibles y adaptables a los cambios, a demás de su potencial innovador en áreas 

tradicionaímente masculinas. 

En- efecto, las muj eres presentan índices de variación superior en las titulaciones 

Técnicas, tradicionaímente reservadas a los hombres, si bien, también son superiores 

los índices de variación de las titulaciones tradicionaímente masculinas de 

Humanidades y Ciencias de la Salud. Del análisis de los cuadros se observa la 

necesidad de una política de promoción de las mujeres en las titulaciones de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, pero sobre todo de las titulaciones de Experimentales, pues aunque 

en ambos casos sus índices de variación son inferiores respecto de los hombres, no es 

menos cierto que en las titulaciones de Ciencias Jurídicas y Sociales las posibilidades 

de saturación del mercado laboral en estas titulaciones son mucho mayores que la 

previsión estimada para las titulaciones experimentales. 

Por su parte, en relación con las distintas áreas de enseñanza universitaria y 

teniendo en cuenta su derivación hacia la estructura productiva, los índices de 

variación de Castilla-La Mancha presenta una tendencia óptima^ pues aunque en todas 

las áreas sus variaciones son superiores a los índices nacionales, por la razón 

argumentada anteriormente, no es menos cierto que los índices mayores dentro de la 

región se dan para el caso de las titulaciones de Ciencias Jurídicas y Sociales, cuya 

proyección hacia el tejido productivo es muy importante por su conexión con el sector 

terciario para todas las actividades de consultoría, asesoramiento,. organización y 

gestión de empresas. . ' 
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Asimismo, los índices de variación son muy superiores para el caso de las 

titulaciones de CC. Experimentales y Técnicas, las cuales, también tienen una 

proyección inmejorable para el desarrollo productivo, máxime cuando el índice de 

especialización de la producción en Castilla-La Mancha presenta a sectores vinculados 

con la transformación de los productos agrarios y energéticos un sector emergente a 

condición de contar, entre otras razones, con un personal altamente cualificado. 

También es muy superior el índice de variación de las titulaciones de Ciencias 

de la Salud, que como en los caso anteriores cuenta con inmejorables condiciones para 

su proyección profesional, no sólo por el proceso de expansión hacia el negocio de la 

sanidad, por parte de sectores privados , como complemento al esfuerzo público, sino 

también otras titulaciones de la'Salud con más vinculaciones con sectores tradicionales 

de la producción como pueden ser la transformación de ganadería y la industria química 

y farmacéutica. 

Por último, aunque el índice de variación de las titulaciones de Humanidades 

a diferencia de los índices de variación estatal son superiores, su tamaño es muy inferior 

a los índices anteriores, lo cual permite estimar que de continuar así el proceso de 

formación de capital humano no tiene porque producir la saturación de titulados 

superiores en áreas que lejos de encontrar una salida profesional bloquean las salidas 

profesionales de las otras áreas por su disposición a emplearse bien en la administración 

pública ,e incluso a competir con las otras titulaciones por una salida profesional. Baste 

a este respecto señalar que para el curso 1993-94 el índice de variación de las 

titulaciones de Humanidades es 196,0 mientras que en el índice inferior de las otras 

áreas es el correspondiente a las Ciencias,Experimentales que concretamente es de 

266,5% casi eldoble que las Humanidades, situándose los índices de variación para el 
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mismo curso de las áreas de CC. Jurídicas y Sociales y de CC. de la Salud por encima 

del 330,0. 

En suma, la articulación de un sistema educativo total a nivel regional y la 

posibilidad de una planificación estratégica que permita la no saturación que a nivel 

nacional se ha dado permite estimar que Castilla-La Mancha cuenta con las condiciones 

óptimas para, no sólo producir un capital humano de calidad, sino para vincular 

estrechamente este capital al desarrollo productivo regional, configurando una red 

cooperativa entre la oferta de productos educativos superiores y la demanda de personal 

altamente cualificado por parte de las empresas ya establecidas, así como por el 

impulso que el creciente sector de servicios puede tener dé un personal sensible al 

ejercicio liberal de sus profesionales y de fuerte carácter emprendedor de nuevas 

iniciativas empresariales que cubran servicios externaüzados del actual tejido 

productivo y, lo que es más importante, la innovación de este por la creación de nuevas 

empresas para cubrir nuevos servicios. 
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SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN (1* PARTEV 

TOTAL 

- no hay estudios 

- analfabeto 

- alfabetizado 

- enseñanza familiar 

- enseñanza profesor particular 

- curso de alfabetización 

- otra forma 

- no consta alfabetización 

• hizo estudios 

TOTAL 

34.16U00 

2.656.903 

1.339.357 

1,311.115 

566.336 

405.873 

192.086 

155.278 

6.431 

31.504.400 

% 

100,0 

7,8 

3,9 

3,8 

a 
ta 
0,6 

0,5 

0,0 

92,2 

Andalucía 

5.930.177 

12,9 

6,8 

6,2 

2,0 

2,7 

0,7 

0,8 

0,0 

87,1 

Aragón 

1.064.415 

3,8 

2,2 

1,5_ 

0,7 

0,3 

0,3 

0,3 

0,0 

96,2 

Asturias 

990.046 

0,9 

__ W 

0,5 

0,4 

JA 
0,1 

0,0 

98,0 

Baleares 

618.410 

3,7 

_3,9 

1,0 

1,1 

1,0 

0,7 

P»° 
92,4 

Ganarlas 

1.287.188 

4,7 

__4¿4_ 

— 31, 
1,5 

0,6 

0,6 

0¿_ 
90.8 

Cantabria 

468.138 

2,0 

0,8 

1,2 

0,5 

0,3 

0,2 

0,2 

0,0 

98.0 

: 3a£l&&&8 ' Cas-León 

U * £ $ 8 ] 2,265.001 

t&> : 3,7 

; í¿ j 1,8 

%S ¡ 1,9 

3,4 | 1,0 

i ^ - j . — — _ - . 

i *¿\ 0,4 

j W ] 0,3 

\ $$\ 0.0 

i m 1 *¿ 

Cataluña 

5.406337 

6,8 

3,3 

J£ 
]P_ 

_ 0,6 

0,0 

93.2 

(Continua) 
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SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN (2' PARTEA 

TOTAL 

- no hay estudios 

-analfabeto 

- alfabetizado 

- enseñanza familiar 

- enseñanza profesor particular 

- curso de alfabetización 

- otra forma 

- no consta alfabetización 

- hizo estudios 

TOTAL 

34.161.300 

2.656.903 

1.339.357 

1.311.115 

566.336 

405.873 

192.086 

155.278 

6.431 

31.304.400 

% 

100,0 

7,8 

3,9 

3,8 

Í.7 

1,2 

0,6 

0,5 

0,0 

92,2 

Com 

Valenciana 

3.385.315 

9,0 

4,2 

4,8 

2,4 

1,2 

0,9 

0,3 

0,0 

91.0 

Extremadura 

918.461 

12,3 

7,7 

4,6 

2,8 

0,9 

0,4 

0,5 

0,0 

87,7 

Galicia 

2.439.175 

6,3 

3,9 

2,4 

0,7 

1,2 

0,4 

0,1 

0,0 

93,7 

Madrid 

4.358.300 

5,3 

2,0 

3,3 

1.9 

.0,5 

0,4 

0,5 

0,0 

94,7 

Murcia 

895.859 

11,5 

6,2 

5,3 

1,9 

¿8_ 
1,0 

0,6 

0,0 

88,5 

Navarra 

460303 

2,2 

1,2 

1,1 

0,5 

0,1 

0,2 

0,0 

97,8 

Pafs Vasco 

1.893.100 

2,6 

1.1_ 

_ ij 

0,5 

0,4 

0,2 

0,0 

97,4 

Rioja 

235.540 

JA 
1,5 

1,6 

0,6 

0,3 

__0,6 

0,0 

96.9 

Ceuta 

Melilla 

102.494 

13.5 

8,7_ 

4,8 

2£ 
1.5 

0.9 

0.4 

0.0 

86,5 

(FUENTE: Encuesta Sociodemográfica del INE sobre censo de población de 1991) 
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Las tasas de analfabetismo disponibles son datos globales a nivel nacional y por 

Comunidad Autónoma pero no se cuentan con la desagregación provincial aunque, por 

otros indicadores se puede suponer que las provincias de Toledo y Ciudad Real cuentas 

con menos analfabetismo mientras que Cuenca es la provincia dé la región con mayores 

tasas de analfabetismo y ocupan una posición media las provincias Albacete y 

Guadalajara. 

En España el 92,2% de la población ha realizado algún tipo .de estudios y 

2.656.903 personas no realizaron estudios. Dé estos últimos una cantidad insignificante 

representa la no constatación del proceso de alfabetización (6.43.1 personas) mientras 

que el 50% es analfabeto (un 3,9% del total de población nacional) y el 49% ha sido 

alfabetizado (3,8% del total nacional). 

. Las personas que han sido alfabetizadas lo han sido en la enseñanza familiares 

un 1,7% del total de la población nacional y de los alfabetizados representa el 43%. La 

enseñanza de un profesor particular es el segundo mecanismo del proceso de 

alfabetización que representa un 1,2% del total nacional y el 31% de las personas 

alfabetizadas. En menor medida han sido alfabetizadas bien por un curso específico de 

alfabetización (0,6% del total nacional) o por otras formas no especificadas (0,3% del 

total nacional). 

Castilla-La Mancha presenta una situación diferente del total nacional por 

cuanto es la Comunidad Autónoma con mayor tasa de población que no ha realizado 

estudios (15% cuanto en el total nacional representa el 7,8%) y por tanto también es el 

menor volumen de personas que han realizado estudios (1,226.550 personas que 
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representan el 85% del total regional cuando a nivel nacional es el 92% las personas 

que han realizado estudios). 

Si la región tiene la mayor tasa de no realización de estudios cabe pensar que 

sus porcentajes de personas analfabetas sean también los más numerosos. Sin embargo, 

es superada por Ceuta y Melilla en tasa de analfabetismo (8,7% cuando en Castilla-La 

Mancha representan el 7,5%). Estos datos por sí mismos informan que, aun siendo 

importante el volumen de personas analfabetas (108.228), el esfuerzo por corregir la 

situación del importante volumen de personas que no han realizado estudios 

(1.443.040) se ha visto reflejado en el 7,5% de personas analfabetas (108.228). 

Este proceso de alfabetización ha seguido, como en el total nacional, 

preferentemente por la enseñanza familiar (3,4% de la población total regional) y por 

la enseñanza de un profesor particular (2,3%) y aunque en menor medida que estas dos 

maneras destaca que otras formas de alfabetización representa algo más (1,1% de la 

población total, regional) que la realización de un curso específico de alfabetización 

(0,8% de la población total regional). 
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2.4 LA PRODUCCIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA 

Como prólogo a los puntos siguientes presentamos los gráficos comparativos 

de V. A. B. á precios de mercado: 

1Í 
CASTSLLA-LA MANCHA 

(Porcentajes) 

AGRSCUi-TURA 
9.42 

SERV NO DESTVENTA 
11,96 

SERV,DEST VENTA 
4179 

PTOSENERGETiCOS 
13.32 

PTOS INDUSTRIALES 
17,84 

CONSTRUCCIÓN 
9.93 

7,AM. a.p.m. 199 
i » 
(Porcentajes) 

AGRICULTURA PTOS ENERGÉTICOS 
í .24 ^<<~\—r^\6,01 

SERV NO DEST VENTA / \ \ / >.PTOS.INDUSTRlALES 
14.09 / \ \ I \ 20.2 

CONSTRUCCIÓN 
9,94 

SERV.DEST VENTA 
52.95 

(FUENTE: Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha) 
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Tomando como dato comparativo una producción industrial bruta para todo el 

territorio nacional de aproximadamente 30 billones de ptas., los 1.105.523 millones de 

ptas. de la comunidad castellano-manchega suponen el 3,7% del total de dicha 

producción. Con un valor añadido de 452.822 millones de ptas. (4,2% del valor 

añadido nacional) y más de 90.000 personas ocupadas en este sector (3,6% del total de 

personas ocupadas en la industria española). 

Es reseñáble la tendencia creciente de la aportación del sector industrial regional 

al V.A.B. industrial total de España, pasando de 3,03% en 1985 al 3,51% en 1992. , 

SECTORES 

Agricultura 

Productos Industriales 

Productos Energéticos 

Construcción 

Serv. Destn. Venta 

Serv. No Destn. Venta 

V.A.B. a.p.m. 1991 

(Porcentajes) 

CASTILLA-LA MANCHA 

9,42 "' 

17,84 i 

13,32 l 

9,93 1 

41,79 í 
1 '"•' 

14,96 | 

ESPAÑA 

4,24 

20,20 

6,01 

9,94 

52,96" 

14,09 

(FUENTE: Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha) 

Es evidente que Castilla-La Mancha es una Comunidad en la que el peso 

del sector primario es muy importante, del mismo modo comparativamente con el resto 

de España es llamativa la participación de los productos Energéticos en el V.A.B. 

regional, pues dobla el porcentaje medio de toda España. Nó podemos olvidar, que 
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como se verá, el sector Energía genera comparativamente mucho menos empleo que 

otros sectores Industrial. 
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2.5 INDUSTRIA 

En los siguientes cuadros podemos observar la evolución de algunas magnitudes 

del sector industrial, que presentan un crecimiento lento pero continuado. Resulta 

llamativo el crecimiento de la Producción Bruta mayor en porcentaje al de las personas 

ocupadas, de lo que se puede deducir un crecimiento de la productividad por empleado 

en la industria castellano-manchega. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Ya&rAfladttfo P$t$$ns&*mpitú}$. 

^WWAñ^WWVWA 

<3ü!m<fe¿&fso«aí' 

y^ffrf^^^^vwíw^íi^^^^^v«w^^n^^^^fww 

1985 • 810.851 í 90.513 72.038 83.488 

1986 I 720.849 267.566 71.787 92.576 

1987 822.766 295.423 73.151 94.268 

1988 951.462 357.278 79.378 112.292 

1989 1.044.989 420.778 78.968 121.189 

1990 1.105.523 452.822 80.155 136.371 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL. (Conclusión^ 

^Mtes áe jfestsapaí 

•$^A&A, 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989-

1990 

20.269.483 

20.565.844 

22.770.181 

25.553.396 

28.730.172 

29.991.383 

6.831.568 

7.697.130 

8.528.209 

9.315.896 

10.290.780 

10.788.698 

2.114.788 

2.091.449 

2.119.365 

2.153.458 

2.195.961 

2.219.939 

3.413.637 

3.704.025 . 

4.036.928 -

4.395.717 

4.911.283 

5.377.228 

(FUENTE: Encuesta Industrial INE) 
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DE CASTILLA-LA MANCHA 

APORTACIÓN DÉCADA RAMA AL V.A.B. INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

Roductos 
químicos 
10,70% 

Otros 
10,20% Energía y agua 

22,80% 

Minerales y ^ ^ ^ ^ H P ^ 
productos no ^ ^ ^ ^ 

metálicos ^ ^ k k : . 
^^^•Mk 

Roductos ^ ^ 
metálicos 
12,60% 

-/ ^̂ ^B 
^^^ ^^^^^^w 

Textil, cuero y 
calzado 
16,00% 

^ ^ Alimentos, 
bebidas y taba 

16,80% 

(FUENTE: Elaboración Propia, FIES) 

Como se ve en el cuadro anterior, el sector energía y agua absorbe el 22,8% del 

V.A.B. regional, seguido por el sector alimentos, bebidas y tabacos con el 16,8%, y el 

sector textil, cuero y calzado con el 16%,siendo este último, sin embargo, el que mayor 

empleo absorbe con el 31,6% del empleo industrial, total regional. 
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA 

DE CASTILLA-LA MANCHA 

Mobiliario y 
madera 
12,60% 

Qurnica 
7,30% 

Metalurgia y 
skJerometalurgia 

13,80% 

Otros 
3,90% 

Alimentación 
25,00% 

Textil, cuero y 
calzado 
31,60% 

Energía y agua 
5,80% 

(FUENTE: Elaboración Propia, C.A. de Castilla-La Mancha)' 

Textil, piel y calzado, más alimentación soportan el 56,6% del empleo industrial 

de la comunidad, siendo llamativo el bajo porcentaje (5,8%) de empleo que precisa el 

subsector energía y agua para una alta producción y por tanto un alto valor añadido. 
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V.A.B. A c.f. POR RAMAS INDUSTRIALES. 

(Millones de pesetas) 

!• vam 1$S7 
" i ' ; 

I98S j I9^9#) ; 

ÚASWL Á& A WmqB& 

6 Productos energéticos 

13 Minerales y metales férreos y no férreos 

15 Minerales no metálicos y sus productos • 

17 Productos químicos 

24 Productos metálicos 

28 Material de transporte • 

36 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 

42 Productos textiles y calzado 

47 Papel, artículos de papel, impresión 

50 Productos industrias diversas 

TOTAL 

76.576 j 79.529 f 88.725 111.409 

2.992 J 3.420 í 3.044 ¡ 2.539 

34.206 j 40.616 í 52.478 j 58.521 

27.504 

27.846 

3.963 

47.626 

37.113 

3.279 

15.406 

276.511 

37.405 

35.467 

3.997 

58.337 

40.886 

2.935 

17.818 

320.410 

50.468 í 44.194 
i 

67.755 ! 60.456 
i 

4.544 ; 4.890 

66.222 j 63.325 
i 

46.539 48.958, 

4.405 | 4.268 
i 

17.893 ¡ 23.123" 

402.073 I 421.683 

(Continua) 
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V.A.B. A c.f. POR RAMAS INDUSTRIALES. 

(Millones de pesetas) 

'i wu [ W& j; \&t •_ £S!S9{I§. , 

MfMk 
6 Productos energéticos 

13 Minerales y metales férreos y no férreos 

15 Minerales no metálicos y sus productos 

17 Productos químicos 

24 Productos metálicos 

28 Material de transporte 

36 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 

42 Productos textiles y calzado 

47 Papel, artículos de papel, impresión 

50 Productos industrias diversas 

TOTAL 

1.584.134 ¡ 1.576.033 

454.798 

562.666 

727.349 

1.484.612 

438.767 

620.758 

777.931 

1.680.258 

631.913 ¡ 736.011 

1.400.301 1.601.832 

833.226 

438.118 

673.400 

• 8.790.517 

882.191 

500.021 

753.287 

9.567.089 

1 

1.732.613 1.803.313 

488.363 i 568.367 
- ; 

718.420 j 802.395 
i 

816.720 '. 872.245 

1.849.023 ', 2.114.051 
i 

838.8 J 5 | 894.447 

1.707.818 ! 1.823.007 

899.873 ¡ 929.320-

536.318 | 609.189 

825.328 ! "910.345 

10.413.291 ! 11.326.679 

(P) Provisional. 

(FUENTE: Contabilidad Regional de España. Base 1985.1NE) 

Resulta muy interesante el análisis de la especialización de la industria de la 

región. Si partimos de un coeficiente de especialización que represente en términos de 

producción la contribución relativa de un subsector industrial en la Comunidad 

CastellanorManchega, en relación con la contribución de dicho sector en todo el Estado 

español y definimos el punto 100 como media de la contribución regional de dicho 

subsector en el ámbito nacional obtendremos los siguiente datos: 
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,, '.-' 

SUBSECTOR INDUSTRIAL/ COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN 

Minerales no Metálicos 195,9 

Química 136,1 

Textil, cuero y calzado 141,5 

Energía 165,9 

Alimentación 93,3 

Productos Metálicos, Maquinaria y Material Eléctrico 76,8 

Papel e Impresión 18,8 

Minerales Metálicos 12,0 

Material de Transporte 14,7 

(FUENTE: Contabilidad Regional de España. INE Elaboración Propia.) 

Es destacable que los cuatro primeros subsectores suponen en torno al 60% de 

V.A.B. industrial de la región, así como del empleo industrial. 

El análisis de la especialización de la industria de la región se ha realizado en 

base a un coeficiente de especialización (LE.) por sector, que representa en términos de 

producción la contribución relativa del sector en la región en relación con la 

contribución de dicho sector en todo el ámbito nacional. 
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2.6 SECTOR PRIMARIO 

En un primer análisis se puede observar que la "Producción Total Agraria" de 

la Comunidad está descendiendo en los últimos años de una forma bastante regular, sin 

embargo la "Producción Final Agraria" se mantiene más, debido al menor reempleo en 

el sector. Lo mismo ocurre con el V.A.B. a precios constantes que se está manteniendo 

e incluso aumentando gracias a una importante reducción del gasto. 

MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 
(Millones de pesetas) 

. -, 
i 

i 
i Producción total agraria 

Reempleo en el sector agrario 
: 
: Producción final agraria 

Gastos (de ftiera del sector) 

1 V.A.B. a precios de mercado 
1 

Subvenciones 

V.A.B. a coste de factores 

Amortizaciones 

Renta agraria 

3S&9 

417.416,0 

57.791,1 

359.624,9 

• 154.189,0 

205.435,9 

19.716,0 

225.151,9 

* 51.910,0 

173.241,9 

m$ 

408.101,7 

56.932,0 

351.169,7 

154.308,5 

196.861,2 

37.636,5 

234.497,7 

53.780,3 

180.717,4 

mi ' \ 
•í 

• : 

396.744,6 ' 

45.576,6 ! 

351.168,0 ; 

146.312,5 ! 

204.855,5 . 

36.262,8 í 

241.118,3 | 

50.028,7 

191.089,6 ¡ 

(FUENTE: Anuario Estadístico Junta Castilla-La Mancha) 

Merece una especial mención a la P.F.A. de las provincias de Guadalajara y 

Cuenca en las que se produce un proceso de crecimiento significativo. 
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En cuanto a la aportación a la P.F.A. de los distintos subsectores; el agrícola 

supone más del 60% de la producción y el ganadero alrededor del 30%, quedando 

pequeñas aportaciones del subsector forestal y de otros tipos de explotaciones. 

APORTACIÓN A LA P.F.A. DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES 

(Millones de pesetas y porcentajes) 

CASTILLA-LA MANCHA 

Subsector Agrícola 

198? 

Valor abs. 

221.292,40 

% 

61,53 

1990 

Valor abs. 

228449,5 

« ! 

i 
65,05 í 

r 

1991 

Valor abs. 

222.140,80 

% 

63,26 

Subsector Ganadero 

Subsector Forestal 

Otras producciones 

j 115.030,50 

¡ 11.025,10 

j 12.276,90 

31,99 

3,07 

3,41 

98119,1 

9814,4 

14786,7 . 

27,94 j 

2,79 j 

4,21 | 

99.208,20 

11.649,80 

18.169,20 

28,25 

3,32 

5,17 

Producción final agraria 359.624,90 100,00 { 351169,7 100,00 ¡ 351.168,00 100,00 

(FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO CASTILLA-LA MANCHA) 
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APORTACIÓN DE LOS SUBSECTORES AGRARIOS 

A LA PJF.A. AÑO 1991 

CASTILLA-LA MANCHA 

S. AGRÍCOLA 
63,26% 

OTRAS 
PRODUCCIONES 

5,17% 
S. GANADERO 

28,25% 

S. FORESTAL 
3,32% 

S. FORESTAL 
3,56% 

ESPAÑA 

OTRAS 
PRODUCCIONES 

2,18% ' 

S. GANADERO 
34,70% 

S. AGRÍCOLA 
59,56% 

(FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO CASTILLA-LA MANCHA) 
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En cuanto a la comparación con el total de la nación, se puede observar que nos 

movemos en magnitudes muy similares en lo referente a porcentajes. 

La productividad del sector agrícola en Castilla-La Mancha es claramente 

inferior a la medía nacional, como se puede apreciar en el cuadro siguiente. Tanto en 

producción total como final los indicadores de los últimos años son significativamente 

más bajos. Lo mismo ocurre con el V.A.B. a coste de factores, que si bien se encuentra 

en fase de crecimiento, está aún muy lejos, de la media nacional. 

PRODUCCIONES Y VALOR AÑADIDO POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

(Miles de pesetas por hectárea productiva) 

Producción TOT. PRODUCCIÓN FINAL V . A . B . A.C.F.. . RENTA AGRARIA 

AGRARIA AGRARIA 

CASTILLA-LA MANCHA 

1987 45,2 39,1 21,8 16,0 

1988 

1989 

1990 

1991 (P) 

50,3 

55,3 

54,1 

52,0 

43,1 

47,6 

46,5 

46,0 

26,5 

30,1 

31,1 

31,6 

20,3 

23,3 

23,9 

25,0 
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ESPAÑA 

1987 76,6 63¿ 28¿ 35,5 

1988 81,5 67,9 42,3 

1989 8^0 68¿ 42¿ 

1990 • 86,0 70,9 44,8 41,7 

1991(P) 89,8 73,8 45,9 43,2 

(P) Datos Provisionales 

(FUENTE: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DECAST1LLA-LA MANCHA) 

En cuanto a la renta agraria, que ha ido mejorando de forma clara, se encuentra 

sin embargo en un 58% de la media de producción nacional (1991), significativamente 

inferior, aunque acortando diferencias cada año. 

La participación de Castilla-La Mancha en el V.A.B. agrario nacional para 1991 

ascendía al 11,9% del total. Por otra parte la participación del V.A.B. agrario en la 

estructura del V.A.B. pm de la Comunidad Autónoma supone 9,4%, por debajo incluso 

de la participación del sector Construcción que alcanza el 9,9%, pero muy por encima 

del 4,2% de la media nacional. 

39,7 

39,4 
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PARTICIPACIÓN DE CADA PROVINCIA EN EL V.A.B. AGRARIO NACIONAL 

(Porcentajes) 

ALBACETE C.REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO CA-MAN 

1987 

1988 

1,8 

1,8 

2,6 

2,2 

!?5 

1,5 

0,9 

0,9 

2,4 

2,6 

1989 2,2 2,9 ' 2,0 1,0 3,2 11,4 

1990 

1991(P) 

2,3 

2,3 

3,4 

3,0 

1,7 

2,4 

0,9 

1,0 

2,9 

3,3 

11,2 

11,9 

(P) Datos Provisionales • 

(FUENTE: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA) 

Por lo que se refiere -a los distintos productos agrícolas que se dan en la 

comunidad, así como la producción de carne, los siguientes cuadros parecen bastante 

explicativos. Cabe destacar la importancia del vino en la producción agrícola de lá 

comunidad, sólo comparable en cierta medida a la producción cerealera, aunque hay 

que hacer notar que mientras la producción de cerales tiende a disminuir cada año, la 

de vino aumenta de manera clara. Se podría plantear el-interrogante de como afectarán 

a esta producción las políticas agrícolas comunitarias a medio y largo plazo. 

En cuanto a la producción de carne, es interesante.el crecimiento del porcino en 

el período 88/92, así como- del bovino. Mientras la producción de carne ovina se 

mantiene con pequeñas disminuciones y la de caprino es cada vez menos importante. 
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PRODUCCIÓN DE CARNE 

(Toneladas) 

1991 Total anual 33.792,7 13.696,3 967,0 

' • • - — — c -

Bovino 

CASTILLADA MANCHA 

1988 Total anual 

1989 Total anual , 

1990 Total anual ! 

25.790,8 • 

27.904,3 : 

36.177,5 J 

Ovino 

13.403,8 

13.636,5 

12.642,1 ! 

Caprino 

" 1.292,6 

1.122,7 

1.122,5 

Porcino 

85.027,5 

94.698,1 

101.251,8 

101.522,3 

1992 Total anual 37.432,2 13.000,9 J 801,9 I . 104.21,78 

(FUENTE: BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA Y ANUARIO DE ESTADÍSTICA AGRARIA M.A.P.A.) 
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PRODUCCIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

(Miles de Toneladas) 

PATOS DEFrNITIVQS AVANCES DE PRODUCCIÓN 

CASTILLA-LA MANCHA I 1988 1989 1990 ' 1991 (P) 1992 

CEREALES 

Trigo 

Cebada 

Avena 

Centeno 

Maíz 

TUBÉRCULOS 

Patata 

CULTIVOS INDUST. 

Remolaqha azucarada 

Girasol 

CULTIVOS FORRAJEROS 

Alfalfa 

HORTALIZAS 

Melón 

Tomate 

Ajo 

Cebolla 

VIÑEDO , 

Uva de mesa 

UvadeTiansfor. 

Vino nuevo 

(miles de HI.) (1) 

OLIVAR 

Aceituna de mesa 

Aceite, de almazara 

Aceite, de oliva V. 

792,0 

2.671,8 

174,2 

33,8 

703,0 

238,4 

446,4 

220,2 

2.097,9 

277.1 

156,5 
• 

Í25.8 

339,1 

1,9 

1.275,2 

7.838,3 

0,3 

113,4 

23,0 

779,1 

2.595,3 

117,9 

26,4 

743,1 

255,4 

-

368,3 

183,8 

1.937,1 

282,7 

177,6 

104,4 

282,0 

3,5 

2.088,8 

13.714,4 

0,4 

242,1 

51,8 

522,0 

2.360,9 

158,3 

22,0 

719,1 

228,6 

419,0 

123,5 

1.846,0 

240,3 

1663 

75,0 

298,1 

0,6 

3.081,5 

2.673,0 

0,4 

148,1 

33,9 

472,9 

2.192,0 

132,8 

18,0 

755,7 

• 

-
244,5. 

141,4 

144,6 

1.868,3 

251,4 

150,3 

81,7 

312,8 

0,6 

2.213,7 

15.523,0 

0,2 

203,5 

43,9 

333.0 

1.387,3 

94,0 

13,4 

637,5 

239,9 

492,4 

248,1 

1.772,0 

261,3 

168,0 

71.7 

329,3 

0,7 

2.795,2 

19.853,2 

0,2 

112,1 

24,6 

(1) El datos de 1989 se refiere a vino y mosto.) 

(FUENTE: BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA M.A.P.A. DATOS PROVISIONALES) 

(FUENTE: ANUARIO DE ESTADÍSTICA AGRARIA M.A.P.A.) 
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Otro dato de interés que puede ayudar a comprender la situación del Sector 

Primario en Castilla-L'a Mancha, puede ser la situación del censo de maquinaria 

agrícola, como ejemplo, se aporta un cuadro de unidades de maquinaria referido a 

tractores, motocultores y cosechadoras de cereales. 

TRACTORES. MOTOCULTORES Y COSECHADORAS DE CEREALES 

Número de unidades 

ALBACETE C. REAL CUENCA GUADAL. TOLEDO CAS-MAN ESPAÑA 

Tractores 

Cadenas 

Ruedas 

Totai 

Motocultores 

Cosechadoras 

cereales 

148 

17.168 

17.316 

1.419 

1.891 

180 

24.538 

24.718 

658 

1.546 

107 

23.547 

. 23.654 

756 

2.429 

36 

7.411 

7.447 

733 

1.148 

124 

28.756 

28.880 

1.130 

2.284 

• 

595 

10K420 

102.015 

4.696 

9.298 

31.158 

724.585 

755.743 

280.904 

48.821 

TRACTORES. MOTOCULTORES Y COSECHADORAS D E CEREALES 

(Caballos de Vapor) 

ALBACETE C.REAL CUENCA GUADAL. TOLEDO CAS-MAN ESPAÑA 

Tractores 

Cadenas 

Ruedas 

Total 

Motocultores 

Cosechadoras 

cereales 

8.963 13.212 6.577 

1.043.065 1.521.551" 1.494.660 

1.052.028 1.534.763 1.501.237 

22.745 11.269 12.558 

221.402 146.189 238.698 

2.603 9.511 

553.469 1.720.108 

556.072 1.729.619 

8.939 16.823 

117.878 197.095 

40.866 1.881.258 

•• 6.332.853 41.317.518 

6.373.719 43.198.776 

72.334 3.667.634 

921.262 4.747.795 

Censo de Maquinaria Agrícola 1991 

(FUENTE: SECRETARÍA GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS M.A.P.A.) • 
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2.7 SERVICIOS 

El sector Servicios, cuya aportación al PIB regional en 1.991 fue del 56,75%, 

aún cuando representa el porcentaje mayor de la distribución regional del PIB sigue 

estando por debajo de la media nacional que para ese mismo año supuso diez puntos 

porcentuales más (67,04%). Aunque este dato no es totalmente positivo sí lo es que en 

este sector es dónde las tasas de variación han sido positivas y superiores a las tasas 

medias nacionales de crecimiento para el período de 1.987 a 1.991. 

Por ramas de actividad dentro de este sector y para el período 1.987-89 destacan 

dos hechos diamentrálmente opuestos: por una parte, la caída de la aportación de los 

servicios de "comercio, restaurantes y hostelería" que se dispara en 1.989 la distancia 

respecto de la media nacional (un 11,1% frente al 33,4% nacional) además de caer casi 

veinte puntos respecto del porcentaje de esta rama en 1.987: y, de otra parte, el 

espectacular crecimiento de "otros servicios destinados a la venta" que aumenta casi 

cincuenta puntos porcentuales (74,0 en 1.992 frente al 23,1% de 1.987) y supera en la 

misma proporción al porcentaje nacional (24,4%). Los "servicios no destinados a la 

venta" a pesar de ser superiores a la media nacional durante los años 1.987 y 1.988 caen 

muy considerablemente en 1.989 (8,6% frente a al 27,0% de los dos años anteriores y 

frente al 20,8% nacional). 

Estos rasgos, como se recoge en el índice de especíalización del sector servicios 

recoge un espectacular desequilibrio en favor de los servicios destinados a la venta. Un 

hecho de esta naturaleza puede corregirse en favor de un mayor equilibrio 

aprovechando la potencialidad de los servicios de hospedaje y restauración que la 

proximidad a Madrid y las condiciones naturales de la región ofrece para un turismo 
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de estancia corta (fin de semana). 

En este sentido el movimiento de viajeros alojados en establecimientos 

hoteleros presenta para el período 1.986 a 1.992 un incremento del i3,13% para 

Castilla-La Mancha, cuando a nivel nacional y en el mismo período el crecimiento es 

de un 6,88%. Este indicador que dobla la proporción nacional de crecimiento apoya la 

emergencia del turismo como actividad creciente dentro de el sector servicios y cuya 

contribución al PIB regional puede suponer una mayor diversifícación de la 

especíalización del sector servicios. 

V.A.B. c.f. POR RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS 

- (millones de pesetas) 
/ — - — i i — . i . . - — . i • • , . • — • • • . . . . . - . — , • „ — i i , . , , . i • • — - . , . , _ » - • „ - , , . , . - — 

i RAMAS POR SECTOR SERVICIOS 1987 1988 1989 
j , 

| CASTILLA-LA MANCHA 

' 58 Recuperación y reparación (comercio, hostelería y 
i 

! restaurantes) . • 

i 60 Servicios de transportes y comunicaciones 

i 69 Servicios de instalaciones de crédito y seguro 

197.742 

58.773 

67.545 

231.346 

69.172 

78.950 

289.602 , 

72.805 ¡ 

91.534 1 

74 Otros servicios destinados a la venta 

86 Servicios de Administración general de enseñanza e 

investigación, de sanidad, servicio doméstico y otros 

servicios no destinados a la venta 

TOTAL 

150.172 

175.262 

649.494 

162.115 

202.923 

744.506 

1.934.449 ! 
1 

i 
{ 

225.662 j 

2.614.052 1 

(Continua) 
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EVOLUCIÓN DEL V.A.B. c.f. POR RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS 

(millones de pesetas) 

l RAMAS POR SECTOR SERVICIOS 1987 1988 1989 
> — - — • . . . . . — . — - i . i , , I . I . ^ I • ! . . - - • • • • • . . i . . . . - .1 . . . i i • • I . . - I . • . - • • • • , - J ^ ^ — 

( ESPAÑA s 

- i 58 Recuperación y reparación (comercio, 

] hostelería y restaurantes) 7.085.286 7.964.034 9.039.721 

l 60 Servicios de transportes y comunicaciones -2.170.404 2.448.283 2.676.488 

69 Servicios de instalaciones de crédito y seguro 2.278.033 2.666.079 3.112.994 

74 Otros servicios destinados a la venta * 5.329.238 5.888.145 6.591.466 
I 
| 86 Servicios de Administración general de 

¡ enseñanza e investigación, de sanidad, servicio 

doméstico y otros servicios no destinados a la • 

! venta - 4.419.777 • 4.939.148 5.633.304 
i 
! TOTAL , 21.282.738 23.905.689 27.053.973 

(FUENTE: Contabilidad Regional de España. Base 1985 l.N.E. y elaboración propia.) 
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ÍNDICE PE ESPECIALIZACIÓN DEL SECTOR SERVICIOS 

(porcentajes) 

j RAMAS POR SECTOR SERVICIOS 1987 1988 1989 

Í CASTILLA-LA MANCHA 

I 58 Recuperación y reparación (comercio, 

¡ hostelería y restaurantes) 

i 60 Servicios de transportes y comunicaciones 
! 
• 69 Servicios de instalaciones de crédito y seguro 
í 

74 Otros servicios destinados a la venta 

86 Servicios de Administración general de 

enseñanza e investigación, de sanidad, servicio 

doméstico y otros servicios no destinados a la 

venta * ' 129,9 131,9 41,5 i 
¡i 

TOTAL " 100,5 100,0 100,0 

91,5 

88,7 

97,2 

92,3 

93,3 

90,7 

95,1 

88,4 

33,2 

28,2 

30,4 

303,7; 

(1) Interpretación: índice = qi; i=rama del sector Servicios. 

Si qi>100, la partición de la rama i en la producción del sector Servicios en Castilla-La Mancha es mayor que a nivel nacional. 

Si qi=l 00, la partición de la rama i en la producción del sector Servicios en Castilla-La Mancha es igual que a nivel nacional. 

Si qi<l 00, la partición de la rama i en la producción Üel sector Servicios en Castilla-La Mancha es menor que a nivel nacional, 

(FUENTE: Elaboración propia en base a Contabilidad Regional de España. Base 1985I.N.E.) 
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¿ 

EMPLEO DEL SECTOR SERVICIOS POR RAMA 

(Miles de ocupados) 

f-
RAMAS POR SECTOR SERVICIOS 1987 

CASTILLA-LA MANCHA 

1988 1989 

! 
58'Recuperación y reparación (comercio, 

hostelería y restaurantes) 

60 Servicios de transportes y comunicaciones 

69 Servicios de instalaciones de crédito y seguro 

74 Otros servicios destinados a la venta 

86 Servicios de Administración general de 

94,0 

22,8 

8,6 

22,8 

96,4 

22,2 

8,6 

24,6 

99,4 

21,4 

8,9 

27,3 

enseñanza e investigación, de sanidad, servicio 

doméstico y otros servicios no destinados 

venta 

TOTAL 

RAMAS POR SECTOR SERVICIOS 

a la 

81,2 

229,4 

1987 

83,3 

. 235,1 

1988 

: 

: 

89,0 i 

246,0 

1989 ! 

ESPAÑA 

58 Recuperación y reparación (comerció, 

i hostelería y restaurantes) 

J 60 Servicios de transportes y comunicaciones 

69 Servicios de instalaciones de crédito y seguro 

2.597,1 

685,2 

288,1 

904,0 

2.710,0 

689,2 

293,9 

959,1 

— —~—i 

1 
i 

2.814,2 j 

693,4 i 

303,8 j 

1.020,9 i 74 Otros servicios destinados a la venta 

86 Servicios de Administración general de 

enseñanza e investigación, de sanidad, servicio 

doméstico y otros servicios no destinados a la 

venta 

TOTAL 

904,0 

2.057,3 

6.531,7 

959,1 

2.151,7 

6.803,9 

1.020,9 1 

! 

2.293,9 

7.126,2 

(FUENTE: Contabilidad Regional de España. Base 1985 LN.E. y elaboración propia) 
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VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

1986 

* 1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1991 

Í992 

Media anual 

Media anual 

Media anual 

Media anual 

Media anual 

Media anual 

Media anual 

Marzo 

Junio 

Septiembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Maizo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre * 

Noviembre 

Diciembre 

CASTILLA-LA MANCHA 

Serie 
original 

71.931 

76.207 

80.368 

93.160 

92.483 

97.676 

81.521 

. 98.054 

96.552 • 

984 . 

78.436 

60.370 

62.846 

77.470 

88.762 

87.010 

85.632 

86.202 

97.849 

103.567 

, 93.041 

69.927 

65.579 

Serie 
indicada 

100 

106 

112 

130 

129 

136 

113 

136 

140 

160 

109 

84 

87 

108 

123 

121 

•119 

120 

136 

144 

129 

97 

91 

Media 
móvil 

trimestral 

125 

143 

161 

117 

93 

93 

106 

117 

121 . 

120 

125 

133 

136 

124 

106 

_ 

Serie 
original 

•2.492.629 

2.646.001 

2.658.753 

2.758.251 

2.688.941 

2.773.206 

2.664.360 

2.429.495 

3.204.076 

3.710.600 

1.877.663 

1.660.598 

1.866.823 

2.245.038 

2.728.515 

3.180.776 

3.063.798 

3.309.473 

3.898.751 

3.707.632 

. 2.802.183-

1.796.143 

1.712.950 

ESPAÑA 

Serie 
Indicada 

100 

106 

107 

111 

108 

111 

107 

97 

• 129 

149 

75 

67 

75 

90 

109 

128 

123 

133 

156 

149 

1,12 

72 

69 

Media 
móvil 

trimestral 

90 

134' 

147 

79 

72 

77 

• 91 

109 

120 

128 

137 

146 

139 

111 

84 

(FUENTE: Movimiento de Viajeros l.N.E.) 
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k 

" 

- 1989 

. 1990 

• 1991 

i 1992 

¡ 1993 

í 1994 

; TOTAL 

93.160 

92.483 

99.212 

81.022 

73.990 

81.694 

NÚMERO DE VUJEROS j 

| ESPAÑOLES l 
i 

77.911 

80.341 

86.580 

67.232 

61.087 

67.025 

t 
EXTRANJEROS , 

NÚMERO DE PERNOCTACIONES 

TOTAL ¡ 

Unidades 

15.248 

12.142 

12.631 

13.790 

12.903 

14.670 

135.001 

140.946 

* 153.157 

125.011 

110.874 

121.363 

D.E 
ESPAÑOLES 

115.563 

125.169 

135.778 

105.904 

93.979 

101.861 

1 DE 
EXTRANJEROS t 

19.439 

15.777 

17.379 

19.107 

16.895 

19.501 

GRADO DE 
OCUPACIO 

N 

V. 

33,52 

33,35 

33,58 

35,55 

31,06 

29,75 

1991 92.789 81.541 11.248 143.526 126.907 16.619 31,53 í 

1992 65.856 

86.802 

95.072 

57.878 

70.768 

74.952 

7.978 

16.016 

20.120 

100.790 

137.547 

145.806 

88.929 

114.860 

119.289 

11.861 

22.687 

26.517 

29,39 

38,89 

40,35 

' 1993 57.186 

79.643 

88.720, 

50.728 

63.778' 

69.319 

6.458 

15.866 

19.401 

85.453 

117.475 

135.855 

76.616 

96.691 

111.700 

8.837 

20.784 

24.156 

25,30 * 

32,68 

37,26 

1994 69.125 

89.551 

95.832 

60.540 

70.234 

76.849 

8.584 

19.317 

18.983 

99.276 

134.797 

147.321 

87.752 

109.538 

121.159 

11.524 

25.258 

26.162 

24,94 i 

32,99 I 

34,48 ' 

1993 AGO 

SEP 

OCT 

NOV 

TAC 

92.667 

88.486 

85.458 

61.735 

64.043 

70.808 

70.178 

69.469 

53.877 

58.230 

21.859 

18.308 

15.989 

7.858 

5.813 

144.715 

136.628 

128.035 

91.446 

94.658 

118.791 

112.244 

106.762 

80.125 

85.839 

25.924 

24.384 

21.273 

11.321 

8.819 

39,04; 

38,97 ', 

34,97 ! 

25,99 
i 

26,06 t 

1994 ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

JUL 

60.311 

60.735 

86328 

89.038 

92.719 

86.897 

95.832 

54.202 

"55.200 

72219 

70.687 

66.789 

73.226 

76.849 

6.109 

5.535 

14.109 

18.351 

25.930 

13.671 

18.983 

87.429 

89.269 

121.129 

131.229 

137.835 

135.326 

147.321 

78.359 

81.996 

102.901 

107.457 

103.338 

117.820 

121.159 

9.070 

7.273 

18.228 

23.772 

34.497 

17.506 

26.162 

21,37 

24,20 

29,24 

32,89 

32,77 

33,31 

34,48 
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TASAS DE VARIACIÓN SOBRE MISMO PERÍODO ANUAL ANTERIOR 

1989 

1990 

• 1991 

1992 

I 1993 

* 1994' 
1 " 
; 1991 
1 
; 1992 

j 

: 

; 1 9 9 3 

! 
• 

* 

1994 

• 

' 

! «993 

1 

1 
Í 
| 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I. 

II 

III 

IV 

1 

II 

II 

AGO 

SEP 

OCT 

NOV 

DIC 

TOTAL 

17,63 

-0,73 

7,28 

-18,33 

-8,68 

15,41 

9,80 

-22,71 

-16,88 

-16,92 

-17,71 

-13,17 

-8,25 

-6,68 

-7,79 

20,88 

12,44 

12,73 

-5,14 

-12,57 

-8,46 

-13,18 

-0,89 

NÚMERO DE VIAJEROS 

ESPAÑOLES 

18,61 

3,12 

7,77 

-22,35 

-9,14 

14,30 

8,96 

-26,74 

-21,19 

-21,89 

-19,90 

-12,35 

-9,90' 

" -7,52 

-7,33 

19,34 

10,12 

14,57 

-5.65 

-11,82 

-7,30 

-14,36 

0,24 

EXTRANJEROS 

NÚMERO DE PERNOCTACIONES 

TOTAL 

Uní dudes 

3,86 

-20,37 

4,03 

9,18 

-6,43 

20,80 

16,34 

28,78 

9,65 

8,90 

-1,78 

-19,05 

-0,94 

-3,57 

-10,51 

32,92 

21,75 

5,24 

-3,46 

-15,32 

• -13,19 

•4,14 

-10,95 

15,99 

4,40 

8,66 

-18,38 

-11,31 

15,58 

8,36 

-20,46 

. -14,09 

r20,01 

-19,25 

-15,22 

-14,59 

-6,82 

•9,65 

16,18 

• 14,75 

16,71 

-3,69 

-10,43 

-10,46 

-16,11 

-1,09 

DE 
ESPAÑOLES 

18,05 

8,31 

8,48 

-22,00 

-11,26 

14,27 

7,11 

-25,04 

• -17,83 

-24,40 

-20,78 

-13,85 

-15,82 

-6,36 

-9,58 

14,53 

13,29 

16,43 

-3,44 

-9,10 

-10,17 

-16,34 

-1,32 

DE 
EXTRANJEROS 

5,09 

-18,84 

10,15 

9,94 

-11,58 

22,95 

18,96 

46,74 

11,65 

8,26 • 

-7,55 

-25,50 

-8,39 

-8,90 

-10,16 

30,41 

21,53 

18,06 

-4,85 

-16,08 

-11,90 

-14,42 

1,16 

GRADO DE 
OCUPACIÓN 

•/. 

7,99 

-0,51 

0,69 

5,87 

-12,63 

0,26 

0,54 : 

4,67 

10,33 

2,23 

6,47 

-13,92 

15,97 

-7,66 ' 

-13,58 . 
í 

-M2 , 

0,95 ¡ 

2,10 j 

-4,38 i 

-10,25; 

-11,29 • 

-17,02 • 

-13,08 j 

86 



El crecimiento del sector servicios en la economía regional de Castilla-La 

Mancha, después de siglos de predominio de la agricultura, ha tenido en el turismo uno 

de los pilares de desarrollo. El turismo a Castilla-La Mancha, además de reunir 

atractivos dé paisajes, monumentos y otras fuentes turísticas, cuenta con un factor 

diferencial respecto de otras regiones por su proximidad a la capital del país que hace 

del viaje de fin de semana la duración turística principal, antes que el viaje de descanso 

veraniego. 

En el sexenio 1989 a 1994 el total de viajeros a Castilla-La Mancha ha 

disminuido al pasar de 93.160 personas a 81.694, sin embargo, la tasa de variación en 

este último año no sólo es positiva (15,41), sino que se sitúa eri una magnitud similar 

a la de 1989 respecto de 1988 que presenta la mayor tasa de variación (í7,63). El 

aumento en 1994 es aún más significativo por cuanto remota la situación decreciente 

del total de movimiento de viajeros registrada en los años 1992 y 1993 (-18,33, y -8,68 

respectivamente). 

Esta tendencia de produce en el movimiento de viajeros nacionales mientras que 

es monos pronunciada en el movimiento de viajeros extranjeros. Así en el sexenio 

analizado los viajeros nacionales disminuyen en 10.000 personas, siendo negativas las 

tasas de 1992 y 1993 mientras que los viajeros extranjeros no sólo disminuyen en 

menos de 1.000 personas y además sólo es negativa la tasa de 1993 y rio en 1992; este 

movimiento de viajeros extranjeros conoció una fuerte disminución en 1990 (-20,37) 

respecto de 1989, sin embargo la recuperación a partir de este año es constante salvo 

el leve descenso de 1993 (-6,43) respecto de 1992 y experimenta un fuerte crecimiento 

a partir de 1994 (20,80) respecto de 1993, compensando en magnitud la tasa negativa 

de variación de 1990 ya señalada. 
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La desagregación por trimestres a partir del cuarto trimestre de 1991 presenta 

claramente negativo el movimiento de viajeros en los cuatro trimestres de los anos 1992 

y 1993, especialmente el primer trimestre de 1992 (-22,71) para ir reduciendo 

progresivamente la tasa de variación hasta el cuarto trimestre de 1993 (-7,79). En 1994 

los tres trimestre analizados presentan tasas de variación positiva respecto de los 

mismos trimestres en 1993. Este comportamiento del movimiento total de viajeros se 

produce en relación con los viajeros nacionales mientras que el mejor comportamiento 

de los viajeros extranjeros se refleja también porque por trimestres sólo son negativas 

sus tasas de variación en los cuatro trimestres de Í993 y el cuarto trimestre de 1992; en 

estos casos el mayor ascenso de viajeros extranjeros se localiza un año después que en 

los viajeros nacionales pues en el caso de los viajeros extranjeros su tasa negativa de 

variación se produce el primer trimestre de 1993 (-19,05). Esta menor incidencia del 

descenso de viajeros extranjeros también se manifiesta por el hecho de que como los 

viajeros nacionales sus tasas de variación en 1994 son positivas pero más elevadas en 

los extranjeros; en el primer trimestre 32,92 en extranjeros frente al 10,64 de los 

nacionales y en el segundo trimestre la comparación es similar (21,75 y 10,12 

respectivamente). Así todo el movimiento de viajeros nacionales presenta en el tercer 

trimestre de 1994 una tasa de variación positiva más elevada (14,75) que el movimiento 

de viajeros extranjeros (5,24). 

El volumen de pernoctaciones es otro indicador de los servicios, dentro del 

turismo, en Castilla-La Mancha. Tanto en valores absolutos, como en tasas de variación 

reproducen las tendencias observadas en relación con el movimiento de viajeros. 

De 1989 a 1994 hay un descenso del total de pernoctaciones (de 115.563 a 

101.861), si bien, el descenso, se produce claramente en los años 1992 (-22,0) y 1993 
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(-11,26). Aunque en términos absolutos 1,994 presenta menos pernoctaciones que en 

1989 su tasa de variación es positiva (14,27) respecto de 1993 y por tanto se puede 

estimar que existe una tendencia de recuperación que favorece la recuperación de la 

actividad económica general de la región- castellano-manchega. 

Una vez más, las pernoctaciones de españoles reproducen la tendencia del total, 

conm una tuerte incidencia del descenso en los trimestres de 1992 y 1993 con tasas dé 

variación negativas mientras es algo mejor el comportamiento de pernoctaciones de 

extransjeros que sólo tienen tasas neagtivas de variación en los cuatro trimestres de 

1993 y en el cuarto trimestres de 1992. 

El grado de ocupación se sitúa en torno al 30%, si bien, se ha pasado del 

33,52% de 1989 al 29,75% de 1994. Este grado de ocupación presenta, como es lógico 

por los indicadores anteriores, una tasa negativa en 1993, con una fuerte incidencia en 

sus cuatro trimestres mientras a partir de 1994 se inicia una recuperación, 

especialmente a partir del segundo trimestre con un 32,99% de grado de ocupación y 

en el tercer trimestre (34,48%) mientras que en el primer trimestre de 1994 todavía se 

hacía notar la disminución como refleja su porcentaje de ocupación (24,94%) y su tasa 

negativa de variación (-1,42%). 
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NÚMERO DE LOCALES SEGÚN SITUACIÓN Y DEPENDENCIA 

POR TAMAÑO DE MUNICIPIO 

Jt*m¡)m£tifá*,i%fa tm 
jm>V •••Ay'.^wJOAjWtfvwwtA A»fcArtAAWĵ w$A* 

rnvvwvvvvvvwwvvvvvvvvvvv>vv>^ 
ACTIVOS 

;L 
tqrt$tdí.' Sed*t DepcttiSeASe*. 

^ÍJUiMI*fJV^^^^^^^^^SM^^^ÍVUVViJ^^t^^MU^^^^é^, 

j^^eáivos • 

jEriádivD* Vacío* 
MMUAA îMVWkflMAiWW 

¡ «Serrad &i 

MAAAMMMAAAMAAfAMyMMflr t f iAAAAAMriMAMMMUUW** 

DeO a 500 hab. 

1980 

1990 

De 501 a 1.000 hab. 

1980 

1990 

De 1.001 a 2.000 hab. 

1980 

1990 

De 2.001 a 3.000 hab. 

1980 

6.185 

6.514 

6.388 

6.704 

10.779 

10.528 

7.505 

4.165 

2.781 

4.498 

3.596 

7.589 

6.019 

5.379 

u^..»..u... t— 

119 

263 

162 

165 

236 

267 

143 

""'"" ' 

736 

2.204 

719 

1.632 

1.224 

2,071 

751 

J ""'"""' ~" 

• — — 

. „.!. 

• 

807 

474 

502 

576 

793 

735 

499 

358 

658 

507 

531 

937 

1.218 

•733 

134 

204 

218 

53 

41 

130 

214 

228 

204 
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* 

•7TTTTTT17<MTtrTimV"T* 

&ft$0* 

» i i i i H H i i W M n j H i . n n i ; f i W ' I ' V V ' " W " ' ' " M ' W H W H i w w m w n i n i w f i w y w i m i w i ; 

acopad» 
: 

*mmÁ$&i£mz!$& _ 
De 30.001 a 50.000 hab. 

1980 

1990 

De 50.001 a 100.000 hab. 

1980 

1990 

De 100.001 a 500.000 hab. 

1980 

1990 

Total Común. Autón. 

1980 

1990 

2.430 

2.879 

14.080 

17.681 

6.926 

7.715 

89.917 

101.423 

1.218 

1.560 

8.555 

9.781 

3.703 

4.717 

60.006 

57.948 

191 

75 

383 

567 

230 

180 

2.409 

2.785 

549 

503 

1.817 

2.776 

883 

1.024 

10.673 

17,590 

?2 

177 

1.066 

1.001 

448 

476 

6.474 

. 6.451 

400 

537 

2.259 

3.447 

1.658 

1.256 

10.355 

15.161 

27 

109 

62 

1.488 

187 

118 

931 

1.012 
. . . . . . . . . „ 

423 

481 

3.679 

(I) No existía esta categoría en 1980. 
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Comparadas la década de los ochenta y de los noventa, en Castilla-La Mancha 

han aumentado el número de locales en 11.000 locales aproximadamente. Según la 

actividad o inactividad de los locales y dentro de estas dos variables las tres categorías 

de dependencia de los locales presentan crecimiento en tres de esas dependencias, en 

una desciende el número de locales respecto de 1980 y otra permanece igual mientras 

la tercera restante no puede ser comparada al no existir esa categoría en 1980. 

Dentro de los locales no activos, la categoría de inactivos permanece casi igual ' 

(de 6.474 se pasa a 6.451) mientras aumenta considerablemente la categoría de vacíos 

(5.000 locales aproximadamente en una década). Un crecimiento también importante 

es el que refleja la categoría"de dependientes dentro de los locales activos (crece en 

7.000 locales); un crecimiento pequeño reflejan los locales activos de la categoría de • 

sedes al crecer sólo en 400 locales aproximadamente mientras desciende 

aproximadamente en 4.000 locales la categoría de únicos dentro de los locales activos. 

Estas tendencias regionales presentan algunas semejanzas y diferencias según 

el tamaño de los municipios. Así el descenso de los locales activos que responden a la 

categoría de únicos de localiza principalmente en los municipios más pequeños, 

concretamente en los de menos.de 5000-habitantes y en el tamaño siguiente (de 501 a 

1.000 hab.). Los locales activos, de la categoría sedes, presentan diferencias dentro de 

los grandes municipios pues aumenta el número de estos locales en los municipios de 

50.001 a 100.000 hab. y de 10.001 a 2.000 hab. mientras disminuyen en los municipios 

de más de 100.001 hab. y de 30.001 a 50.000 hab. La tercera categoría de los locales 

activos constituida por dependientes presenta un crecimiento en todos los tamaños de 

municipios y sólo no aumenta en el municipio de 30.001 a 50.000 hab. que pasa de 549 

locales en 1980 a 503 locales en 1990. 
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Dentro de los locales no activos, la categoría de vacíos presenta un crecimiento 

en casi todos los tamaños de municipio, siendo menor el número de locales vacíos en 

1990 respecto de 1980 en el tamaño de más de 100.000 hab.; por su parte, la categoría 

de inactivos disminuye principalmente en los municipios de menos de 500 hab, 

mientras el resto de los tamaños o permanece igual, como en el total de esta categoría 

o crece ligeramente, compensando la disminución de 400 locales que se dan en 1990 

respecto de 1980 en los municipios de menos de 500 háb. 

Los locales activos que cuentan con un número de personas ocupadas superior 

a 10 pasa de 3,679 locales en 1980 a 4.143 locales en 1990. Este crecimiento de da en 

casi todos los tamaños de municipios, si bien es más fuerte en los municipios de 50.001 

a 100.000 hab. y no aumenta, sino que disminuye en 12 locales en los municipios de 

menos de 500.000 hab. 

h<MVW^ñ^M 

COMERCIO AL POR MENOR 

WKífcMttt 

• M W A W f M V 

14.538 6.001 2.506 1.345 1.892 319 240 
• " 1 

2.075 j 

i mm&A$á&q(w$vmTW^mwJ8&cA luyi^ftMm.nwMWian ..r..^.W.W..J...f... 

14.538 13.378 735 425 | 
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f ^ X Í ^ O O W W W W Í V * ' ^ 
t^fÁLmm^s 

••frtfrrffncrfrr 

<mvWQXk&&H 
•^v^^^l^rlVyVl•VY*w^lVv^fwWllV*wwwyw^•v^ 

14.538 11.835 
Ari¥l. . .a¿Vh.A.J 

2.703 

. . . . w . m . i . ^ Y r . ^ ^ ^ ^ í . T T , , . i i ^ — T T > i W 7 I V n V V i 

m^Msp&AS ^ ¿ £ $ W $ 0 W g 8 t t M M K f e CON XCIS¥U>A0^ÉMMifcU. 

i.. 'SwfeRSSAít̂ gGüíí̂  AÜ8^A&^CIMÍA&JA _ i 
14.538 13.770 767 

V **"T£» • *,»»• t " " ^J»J«" * Vf ^mv^Tp w 

TOTttc 8Mm ddUfiajtéí 

*&* 
y&c&&*ttQ**K**G** 

ÍXi& 

W^^{tfV^«f^^^^A^^^^^^^^^^^^^AS 

Nárdc dos. 

14.538 13.296 1.023 219 

tQSFAL tftatwaoifcidtóate* 

j £i$EÍ&$Á$ 1 (j¿,& • • Das MáS (tó (fitó 

i ^P^AS«É^I^^^ÜfáEÍ«>f^L9CAI3BS CÓMEttCtítt^S ~ ' | 

14.538 13.883 539 115 
i , - - • - . . . . . . 

i 

[ &&A& 
v¿ r>«*? '< »• V " " í ' í ' ' " í ' ' ' * V " ' ** ' i * "AH • M*.*™* 

'*M4v4MwM4WM4vM«4M4M^M-

¥B&iroeií óe ̂ ^usfi^t^l^^n^s-deí peseíasj 

téengs Aí'tj^ 
^K+W+WvífrWíinrfrMYW-Mvv* 

Í&a30 
<4+4^WW-K"W*v44vW-i'*+w*vWv^^ • 

^a-58 39*180-

^PKH^ASSE^EíBL.^O^MEfílíiB VAVnm&ÚN 

14.538 9.935 3.145 728 378 352 
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TOTAt 

i 
; ? 

Q?+wy^lñ***+*y\ 

^\f^$$s*w&mteflti> vtomtfti 
viñip^+ir*vYy'qf***rr*rryirrf&*rf*'rt*VY*i&**?**&*'Qr*wy¥*r*vrvvvvv*^rfrf^^ 

<kpk$te$$unúwii!i 
Mk^lMMMUWVW^MiiUMl 

TMA 

MAAAAA^AM^^WWW^AAAJVyWWh 

^8gtf«& 
1 ^ 

^fcA^^^^^^^y^^^^^rtv^^^^^^^^^^y^^^^v^w^ty ***yvy*******fw 

: 
-Media por 

lyw^^^v^wvyw^^^ff^w^^^^vi^^^^rtrf^^^fryfrfrfr^^vfrffft^ft^^ V- *1 

ABSa»*, ̂ n$í^ra&#?%a$(|&s 

1W# 

WMyWMrtMSQAftA^WAfblWhyWMfeWWlAAi A V «"i^". 

M«<r<an<5í 

ZBWW 

C&pfttf&d 

¿ñ1 
i ^ M ^ y v M V ^ ^ ^ ^ 

40.749 14.538 6.396 0,44 1.652 0,11 8.349 0,57 

(FUENTE: Encuesta de Comeríco Interior ¡988LN.E.) 

En Castilla-La Mancha existen radicads con sede central 14.538 empresas 

dedicadas al comercio al "por menor. La actividad principal de estas empresas son 

productos alimenticios, alimentación debeidas -y tabaco con 6.001 empresas y la 

actividad que menos empresas tiene es la dedicación a carburantes y lubricantes con 

240 empresas. 

El 90% de las empresas, según la titularidad jurídica, son personas físicas 

mientras que1735 empresas son sociedades anónimas o limitadas. 

Por el tipo de organización comercial destaca que una de cada cinco empresas 

(19%) mantenienen vínculos con otras empresas mientras 11.835 son empresas 

independientas. 

Un 5% de las empresas realizan actividad secundaria mientras él resto se dedica 

exclusivamente a su actividad: productos alimenticios...; textil, confección, cuero; 
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farmacia, droguería, perfumería; artículos y equipamientos para el hogar; vehículos y 

accesorios; carbulantes'y lubricantes; y otros productos N.C.O.P. 

Él 90% de estas empresas dedicadas al comercio al por meno sólo dispone de 

un local mientras que 1.023 empresas tiene dos locales, y sólo 219 cuentan con más de 

dos locales. La policía comercial también se concentra principalmente en un único local 

pues sólo 115 empresas disponen de más de dos locales comerciales y 539 empresas 

cuentan con dos locales comerciales. 

Dos de cada tres empresas dedicadas a este comercio sólo tiene una persona 

ocupada fija (68%) y sólo un "1,3% de las empresas tiene más de 10 personas fijas 

ocupadas mientras que 4.388 tiene dé dos a 9 personas fijas ocupadas. 

El volumen de facturación se concentra principalmente en menos de 10 millones 

de pesetas (9.935 empresas), si bien una de cada veinte empresas factura más de 50 

millones (5%). 
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COMERCIO AL POR MAYOR 

W&fo JnterííKÍwinái 

k J tAAt fWkAAA^^^^UWUW^if^^^^MAAAAQAA^ 

f SP$^S£WASgi ) | lCeN|^ I 

. . N . A ^ A 1 A . . A . , . , 

1.888 585 289 1.014 

" C W W W W . ' W . i J . ' • • • ' • • . • • ' nv "i«.'»'»m?»T^"n7'.'jA'ry TO^WWV»m mqrcn-n-n-rT-nnnwmi'** 

3Í0W* 

r¡ricfirr*ffivrrr<^?t 

"PBtó&jBaííuridífiá 
y M t t t t í t l I t H 1 * * >*t*tt**WW » « « • 

•yyvww*YYfrrifi^o;irtcC(fr*'*'f*^w'ri*fr1f'|>y 

»iimi»M*ni»nniirnniHmt»i 

So^jáecíiva 

f f i{ i t f f frf i ,rrrrt ' fr f i f ix rO f r r f r <^ f f 

f + f r m ^ M » I W W W W 4 M H W - W - t t W i 

Útttfc 

•ryívfifinf^/f^^vwwvwift f+tf'SrJYr frf**\A 

me$m¡*mt(k^mTWfimtMyifflw<& . W A 1 ^ . ^ 

1.888 968 643 196 81 

! ^?J^A$K^^MBRQÍ^-m^)íi^¥íJASOíSC»<ÁÍ)ÁS 

1.888 430 284 527 401 176 46 25 

C* ti M « V » V * • V* 

Votumsa*fe ̂ t p ^ ó « íMUlones^ jesww^ 

m*$&b áoos&d 
v4r»w+vWY»WWi.}«iti» 

308*50$ 
tXS-^v-X^-fX-W+y^yW.iiltjil' 

5fl0*lJW9 MS*<fe-IJ9O0 
mtHi.S<Svv<-f<4v4v<-K+-MWH-i^^ 

- U U U U Ü U J U Í U J U J Ú U U : i , r t¿ j¿n i i imÚLpaO. 

1.888 1.535 166 65 25, 29 67 
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i ^ . M » H I C ^ I U • • - . . A A . . ^ r • • - . . . - J . J | | t | ^ . W I . . J I . . 

1.888 148 0,08 6.853 3,63 1.883 

i i i U u A . K M i i / A A i i M H i t i i M i i t i ' A i i t M 

1,00 11,07 

(FUENTE: Encuesta de Comercio Interior 19881NE) 

En Castilla-La Mancha 1.888 empresas se dedican al comercio al por mayor. 

Una de cada" dos de estas empresas se dedican a actividades interindustriales (53% 

mientras 289 empresas tiene los productos de consumo como actividad y 585 empresas 

tiene por actividad las materias primas agrarias y de alimentación, bebidas y tabacos. 

El 51% de las empresas dedicadas al comercio al por mayor son personas físicas 

su titularidad jurídica mientas 643 empresas son sociedad anónimas o limitadas y algo 

más del 10% son sociedades cooperativas o comunidades de bienes. 

Un 10% de las empresas emplea de 10 a 19 personas fijas mientras que una de 

cada cuatro empresas empla a una sola persona fija ocupada (24%). El tamaño mediano 

de estas empresas se refleja en que la mitad de ellas emplean de manera fija de 2 a 9 

personas. 
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El volumen de facturación en el 81% de las empresas es de menos de 100 

millones mientras casi un 10% factura de 100 a 200 millones y el resto por encima de 

los 200 millones. 

NÚMERO DE LICENCIAS COMERCIALES HV ÍConclusión^ 

• " ! GRUPOS DE ACTIVIDADES (2) 

| 1.° ( 2.° 1 3.° 1 4.° 

COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA, 1990 
i 

Albacete j 3.601 

Ciudad Real 5.036 

1 
' Cuenca " 1.086 

1.309 

1.585 
• 

358 

627 

. 641 

232 

931 

1.147 

377 

c o í X i 
¡ 
1 

608 • 

592 \ 

203 * 

Guadalajara 1.272 432 226 337 279 

Toledo 5.950 i 1.695 I 939 1.374 1.032 
1 

Castilla-La Mancha 

España ' 

% CA-MAN/ESPAÑA 

1 

. j . 16.945 

| 403.603 

| 4,2 

5.379 

164.531 

3,3 

2.665 

89.188 

3,0 

1 

4.166. j 

86.400 j 

4,8 í 

2.714 ; 
1 

75.186 | 

3,6 ¡ 
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1.695GRUPOS DE ACTIVIDADES (2) 

6.° 1° 8.° 9.° TOTAL 

COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA, 1990 
í 

Albacete 

Ciudad Real 

• Cuenca 

; Guadalajara 

Toledo 

Castilla-La Mancha 

España 

% CA-MAN/ESPAÑA 

469 

463 

115 

137 

583 

1.767 

52.760 

3,3 

1.032 

1.304 

311. 

450 

1.613 

4.710 

133.809 

3,5 

981 

4 

302 

219" 

853 

2.359 

34.287 

6,9 

1.202 

1.927 

1.000 

874 

1.455 

i 
6.458 i 

117.772 ! 

5,5; 

10.760 

12.699 

3.984 

4.226 

15.494 * 
< 

47.163 ¡ 

1.157.536 . 

4,1 

(1) Dado que para cada licencia comercial sólo se puede vender un determinado de grupo de artículos, el número de éstas resulta, 

aproximadamente— en un 15 porciento de comercios propiamente dichos. 

(2) Los grupos, de acuerdo con la tarifa fiscal vigente corresponden a los tipos de actividad mercantil siguientes: 

1.° Materias primas, agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabaco 

2." Textil, confección, calzado, artículos de piel y caucho, cuero y plástico 

4." Drogas, productos químicos, pinturas, velas, pólvora, combustibles y carburantes 

5.° Venta de edificios, terrenos, materiales de construcción, cristal y vidrio, artículos de loza 

6.° Minerales, metales y sus aleaciones, transformados metálicos, excepto material de transporte y maquinaria 

7.° Maquinaria de todas clases y material de transporte 

8.° Comercio de ambulancias 

9.° Comercio no clasificado 

(FUENTE: Anuario del Mercado Español. BÁNESTO) 

A la hora de la concesión de licencias comerciales se distinguen nueve grupos 

comerciales cuya actividad está especificada en la leyenda del cuadro. 

El comercio, tanto mayorista, como minorista, de Castilla-La Mancha representa 

el 4,3% del total nacional. Por encima de este porcentaje destaca el 6,9% del total 
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nacional que representa el comercio en ambulancias dada la extensión territorial de la 

región y la localización en las principales cabeceras comarcales de las unidades 

hospitalarias de atención. Inferior el porcentaje total es el porcentaje regional en el 

comercio dedicado al textil, calzado, cuero y derivados que representan un 3,3% del 

total nacional. 

Cuenca y Gudalajara son las provincias de la región que cuentan con menor 

volumen de (15.494 empresas). Precisamente Toledo tiene más licencias comerciales 

en todos los grupos establecidos excepto en el grupo de comercio no clasificado que es 

superada por Ciudad Real (1.455 y 1.927 licencias respectivamente). 
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TASAS DE COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. 

TOTAL DE PAÍSES 

AÑO 1991 AÑO 1992 

i 

i Exportaciones 

¡ CASTILLA-LA MANCHA 

1 

! 2 
1 

¡ 
4 

5 

6 

7 

• 8 
I 1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20-

21 

22 

TOTAL 

2.460.472 

4.246.841 

2.985.916 

16.071.680 

" 1.726.773 

6.816.676 

11.007.162 

698.201 

1.170.258 

1.079.648 

952.480 

8.057.139 

2.393.206 

41.095 

1.474.424 

13.389.489 

555.894 

118.675 

554.119 

6.030.682 

5.614 

16.794 

81.853.240 

Importaciones jj 

7.429.813 

2.598.156 

117.920 

10.962.963 • 

635.761 

5.725.401 

2.973.694 

1.456.891 

3.255.075 

3.577.987 

2.478.327 

85.446 

1.131.785 

23.615 

2.476.746 

15.960.667 

54.573.971 

388.640 

20.800 

2.184.438 

356 

34.914 

118.093.365 

Tasa 

Cobertura 

33,1 

163,5 

2.532,2 

146,6 

271,6 

119,1 

370,2 

47,9 

36,0 

30,2 

38,4 

9.429,5 

211,5 

174,0 

59,5 

83,9 

1,0 

30,5 

2.664,0 

276,1 

1.578,3 

48,1 

69,3 

Exportaciones 
» 

3.208.496 

2.921.247 

1.538.730 

16.695.7.74 

1.970.222 

4.167.081 

. 9.840.099 

764.965 

1.130.125 

1.211.714 

1.131.717 

8.119.195 

1.708.954 , 

54.219 

1.776.565 

13.431.574 

417.912 

131.943 

532.177 

5.881.508 

5.137 

2.920.998 

79.560.353 

Importaciones 

7.308.812 

2.881,764 

146.759 

5.682.648 

1.177.022 

5.546.422 

3.528.912 

1.560.430 

3.778.930 

4.268.952 

4.371.591 

214.796 

1.442.917 

37.463 

2.627.831 

20.396.385 

58.609.43.1 

568.889 

, 26.114 

1.790.358 

5.779 

41.094 

126.013.300 

Tasa 

Cobertura 

43,9 

101,4 

1.048,5 

293,8 s 

167,4 

75,1 

278,8 

49,0 ' 

" 29,9 

28,4" 

25,9 

3.780,0 ¡ 

118,4 ' 

144,7 

• 67,6 J 

65,9 '* 

0,7 » 
i 
It 

- 23,2 , 

2.037,9 ¡ 

328,5 ¡ 
1 

88,9 j 

7.108,1 
i 

63,1 ! 
(1) Tasa de Cobertura = (Exportaciones/Importaciones)* 100 

(*) Ver Anexo 1 

(FUENTE: Elaboración en base a regisrtos de ¡a D.G. de Aduanas e Impuestos Especiales) 
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De 1991 a 1992 la cobertura de Castilla-La Mancha desccendió un 6%. En 1991 

las exportaciones de lá región supusieron el 69,3% del volumen que importaron 

(118.093.365 pesetas) mientras que un año m's tarde esa cobertura representó el 63% 

de 126.013.300 pesetas que constituyeron las importaciones de Castilla-La Mancha. 

La región presenta superávit al exportar productos del'reino vegetal (plantas, 

legumbres, cereales,...) frente a las importaciones de estos mismos productos (sección 

2). Otros productos que también presentan una cobertura superior de lasa exportaciones 

son: grasa y aceites animales o vegetales (s. 3); productos de industrias alimenticias (s. 

4); productos minerales (s. 5); productos químicos o de industrias conexas (s. 6); 

materias plásticas y manufacturas de estas materias, caucho y manufacturas dé caucho 

(s. 7); calzado, sombrería, parágusa, bastones, etc.. (s. 12); manufacturas de yeso, 

piedra, cemento, etc.. (s. 13);perlas finas o cultivadas (s.14); armas y municiones 

(s.19); mercancías y productos diversos (s.20) y objetos de arte de colección o de 

antigüedad (s. 21). De estos productos cuyas exportaciones superan a la importaciones 

presentan las tasas de cobertura más altas por orden de importada las secciones 12,19, 

3y21 . 

Esta es la tendencia en 1991 que se reproduce casi en su totalidad en 1992, si 

bien existen algunas diferenias. Disminuyen la exportación de la sección 21 y aumenta 

superando las exportaciones a la importaciones en la seción 22 que se dedica a 

productos no clasificados. La sección 6 que presentaba superávit en 1991 no registra 

el mismo resultado en 1992. A parte de estas excepciones en el resto de las secciones 

mencionadas manteniene la superioridad de la exportación de Castilla-La Mancha 

frente a asus exportaciones si bien dentro de una tendencia de menor volumen de 

comercio exterior. 
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COMERCIO EXTERIOR POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

TOTALES DE EXPORTACIÓN 
(Miles de pesetas y porcentajes) 

I Productos Energéticos 

1.1 Productos Energéticos de consumo 

1.2 Productos Energéticos intermedios 

II Productos Ño Energéticos 

II. 1 Bienes de consumo 

II.1.1 Alimentos, bebida y tabaco 

II. 1.2 Otros bienes de consumo 

II. 1.2.A - Bienes de consumo duraderos 

II. I.2.A. 1 • automóviles 

II.1.2.A.2 •otros 

II.1.2.B - Bienes de consumo no duraderos 

II.2 Bienes de Capital 

II.2.1 Maquinaria y otros bienes dé equpo 

II.2.1 .A • Estructuras metálicas y calderería 

II.2.1.B -Maquinaria 

II.2.1 .B.l • maquinaria agrícola 

II.2.1.B.2 • maquinan a para consturc. 

• otra maquinaria 

II.2.1.B.3 

II.2.2. Material de Transporte 

II.2.2.A - Terrestre no ferroviario 

II.2.2.A.1 «agrícola 

II.2.2.A.2 • no agrfcola 

750.762 

_ 

750.762 

80.974.114 

35.003.497 

18.817.230 

16.186.267 

6.345.779 

_ 

6.345.779 

9.840.488 

10.191.543 

10.067.076 

34.219 

10.032.857 

195.199 

161.176 

9.676.482 

29.927 

29.927 

— 

29.927 

0,92 

_ 

0,92 

98,93 

42,76 

22,99 

19,77 

7,75 

_ 

7,75 

12,02 

12,45 

12,30 

- 0,04 

12,26 

0,24 

0,20 

11,82 

0,04 

0,04 

— 

0,04 

789.035 

262 

788.773 

75.777.711 

37.491:822 

21.602.898 

15.888.924 

6.183:359 

1.654 

6.181.705 

9 .705.565 

9.618.329 

9.350.745 

172.256 

9.178.489 

265.661 

253.541 

8.659.287 

99.855 

97.207 

2.349 

94.858 

0,99 

0,00 

0,99 

95,25 

47,12 

27,15 

19,97 

7,77 

0,00 

7,77 

12,20 

12,09 

11,75 

0,22 

11,54 

0,33 

0,32 

10,88 

0,13 

0,12 

0,00 

0,12 
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, II.2.2.B -Ferroviario _ _ 2.648 0,00 

II.2.2.C -Naval 

' II.2.2.D -Aéreo 

' II.2.3 

II.2.3.A 

j II.2.3.B 

j II.2.3.C 

í II.2.3.D 

j II.3 

í 11.3.1 -

1 II.3.2 

• II.3.2.A 

J II.3.2.B 

: II.3.2.C 

{ II.3.2.D 

¡ TI13.2.E 

j II.3.2.F 

I II.3.2.G 

¡ II.3.2.H 

j l l l 

Otros bienes de capital 

- Animales vivos 

• Óptica, fotografía y cinematografía " 

- Médico-quirúrgicos 

- Otros 

Bienes Intermedios 

De la agricultura, la silvicultura y pesca 

Productos industriales intermedios 

- Prod. minerales metal, y no metálicos 

- Productos qfmicos intermedios 

- Prod. intcrm. matál. y para maquinaria 

- Material y accesorios aléctricos intcrm. 

- Products interm. para medios de transportes 

- Prod. alimenticios, bebidas y tabaco, interm. 

• Prod. interm. textiles, vestidos, cuer, calzado 

- Otros pructod intermedios 

No Cliasificados 

i TOTAL CASTILLA-LA MANCHA 

— 

94.540 

27.400 

25 

3.282 

63.833 

35.779 

4.505 

31.273.475 

3.657.332 

14.079.127 

2.745.353 

' 2.133.186 

36.315 

2.731.091-

669.487 

5.221.584 

128.362 

81.853.240 

'"" 
0,12 

0,03 

0,00 

0,00 

0,08 

0,04 

0,01 _ 

' 38,21 

4,47 

17,20 

3,35 

2,61, 

0,04 

3,34 

0,82 

6,38 

0,16 

100,00 

~" 
167.729 

82.775 

2.840 

3.006 

79.108 

28.667.560 

1.840.968 

26.826.592 • 

3.475.343 

9.743.934 

2.337.963 

3.019.633 

88>743 

1.329.405 

815.032 

6.016.539 

2.993.609 

79.560.353 

"~ 
0,21 

0,10 

0,00 t 
i 

0,00 ! 

0,10 ' 
i 

36,03 

2,31 . 

33,72 

4,37 

i2,2s ; 

2,94 ! 

3,83 ! 

0,11 Í 

1,67 ! 

1,02 

7,58 i 

r 3,76 | 

100,00 | 

(FUENTE; 1NE) 

Los ochenta y un mil millones de pesetas de exportación de Castilla-La Mancha 

se concentran principalmente en productos no energéticos .pues sólo el 1% 

corresponden a estos productos nergéticos. 
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El 43% de los productos no energéticos que son exportados corresponden a 

Bienes de Consumo que en mayor medida corresponden al ámbito de la laimentación, 

la bebida y el tabaco. Un 12,4% corresponde a Bienes de Capital que principalmente 

se trata de maquinaria y otros bienes de equipo. Un 38,21% corresponden a Bienes 

Intermedios entre los que destancan los bienes qímicos. 

Estas tendencias correspondientes a 1991 no varían significativamente en 1992 

salvo por el incremento de exportaciones de productos no clasificados por la 

nomenclatura TARIC. 
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COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS ECONÓMICAS 

EXPORTACIONES POR PAÍSES. AÑO 1992 

(Miles de pesetas y porcentajes) 

Países O.C.D.E. 

Países C.E.E. 

Francia 

Bélgica Luxemburgo 

Países Bajos 

República Federal Alemana 

Italia 

Reino Unido 

Irlanda 

Dinamarca 

Grecia 

Portugal 

Países Europeos No Comunitarios 

ALBACETE 

Valor 

12.031.909 

9.157.619 

3.384.095 

• 522.251 

707.475 

1.446.800 

544.036 

1.390.870 

41.606 

33.7657 

145.327 

637.502 

682.783 

% 

84,97 

64,68 

23,90 

3,69 

5,00 

10,22 

3,84 

9,82 

0,29 

2,38 

1,03 

4,50 

4,82 

CIUDAD REAL 

Valor 

17.325.850 

16.293.982 

4.821.398 

418.653 

907.378 

2.626.213 

2.523.481 

1.805.215 

86.716 

197.646 

341.338 

2.565.943 

577.905 

% 

80,82 

. 76,00 

22,49 

1,95 

4,23 

12,25 

11,77 

8,42 

0,40 

0,92 

1,59 

11,97 

2,70 

CUENCA 

Valor 

6.003.701 

4.994.285 

2.568.173 

163.821 

301.790 

1.093.094 

293.100 

247.172 

5.981 

142.729 

6.447 

171.979 

897.321 

% 

88,99 

•74,03 

38,07-

2,43 

4,47 

16,20 

4,34 

3,66 

0,09 

2,12 

0,10 

2J1 
13,30 

GUADALAJARA 

Valor 

12.611.748 

11.995.294 

3.249.988 

123.010 

219.469 

2.758.371 

2.475.401 

1.992.107 

2 

265:299 

8.729 

902.918 

365.552 

% 

96,87 

92,14 

24,96 

0,94 

1,69 

21,19 

19,01 

15,30 

0,00 

2,04 

0,07 

6,94 

2,81 

TOLEDO 

Valor 

20.999.436 

19-895.197 

8.608.609 

278.046 

814.542 

5.629.414 

1.918.671 

679.148 

65.646 

22.727 

148.535 

1.729.858 

399.577 

% 

86,79 

82,22 

35,58 

1,15 

3,37 

23,27 

7,93 

2,81 

0,27 

0,09 

0,61 

7,15 

í.,65 

CAS-LA MANCHA 

Valor • 

68.972.644 

62.336.377 

22.632.264 

1.505.781 

2.950.653 

13.553.892 

7.754.688 

6.114.512 

199.952 

966.057 

650.377 

6.008201 

2.923.138 

% 

86,69 

78,35 

28,45 

1,89 

. . 3 £L. 
17,04 

9,75 

7,69 

0,25 

1,21 

0,82 

7,55 

3,67 
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-

Islandia 

Noruega 

Suecia 

Finlandia 

Suiza 

Austria 

Turquía 

Pafses O.C.D.E. No Europeos 

Estados Unidos 

Japón 

Canadá 

Australia 

Nueva Zelanda 

Resto de Países 

TOTAL EXPORTACIONES 

ALBACETE 

Valor 

10.391 

180.224 

86.760 

17.828 

245.314 

139.394 

2.872 

2.191.507 

1.643.282 

287.601 

214.305 

36.890 

9.429 

2.127.496 

14.159.405 

% 

0,07 

1,27 

0,61 

0,13 

1,73 

0,98 

0,02 

15,48 

11,61 

2,03 

1,51 

0,26 

0,07 

15,03 

100,00 

CIUDAD REAL 

Valor 

77.100 

174.244 

61.036 

177.606 

72.057 

15.862 

453.963 

86.472 

337.296 

15.769 

14,231 

195 

4.112.826 

21.438.676 

% 

0,36 

0,81 

0,28 

0,83 

0,34 

0,07 

" 2,12 

0,40 

1,57 

0,07 

0,07 

0,00 

19,18 

100,0 

CUENCA 

Valor 

26.767 

737.537 

86.233 

43.700 

3.084 

112.095 

• 12.022 

61.476 

34.204 

296 

4.094 

742.716 

6.746.417 

% 

0,40 

10,93 

1,28 

0,65 

' 0,05 

1,66 

• 0,18 

0,91 

0,51 

0,00 

n;oi 

100,0-

GUADALAJARA 

Valor 

8.655 

50.198 

• 17.560 

210.716 

20.535 

57.888 

250.902 

245.615 

4.708 

50 

528 

1 

407.468 

13.019.216 

% 

0,07 

0,39 

0,13 

1,62 

0,16 

0,44 

.1,93 

1,89 

0,04 

0,00 

0,00 

0,00 

_ 3,13 

100,0 24 

TOLEDO 

Valor 

5.098 

47.539 

60.932 

50.628 

131.519 

101.844 

2.017 

704.662 

563.465 

68.838 

58.215 

14.105 

39 

3.197.202 

24.196.638 

% 

0,02 

0,20 

0,25 

0,21 

0,54 

0,42 

0,01 

2,91 

2,33 

0,28 

0,24 

0,06 

0,00 

13,21 

100,0 

CAS-LA MANCHA 

Valor 

15.489 

340.286 

1.109671 

233.285 

808.856 

336.914 

78.639 

3.713.129 

2.550.856 

759.923 

322.544 

66.051 

13.758 

10.587.708 

79.560.352 

% 

0,02 

0,43 

1,39 

0,29 

1,02 

0,42 

0,10 

4,67 

3,21 

0,96 

0,41 

0,08 

0,02 

13,31 

100,0 

(FUENTE: Elaboración en base a registros de la D.G. de Andalucía e Impuestos Especiales) 
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En 1992 se exportaron 79.560.352 pesetas de las cuales el 30% corresponden 

a Toledo y el 27%a Ciudad Real. A distancia de estas dos provincias se encuentran 

Albacete con el 18% y Guadalajara con el 16% mientras Cuenca sólo exportó el 8% 

restante. 

El destino de las exportaciones de la región en un 86,69% corresponden a países 

de la O.C.D.E., principalmente de la Unión Europea. Dentro de estos últimos, Francia 

y Alemania son los principales destinos mientras que Portugal, Reino Unido e Italia son 

países medianos en la recepción de las exportaciones de la región. 

Los países europeos no' comunitarios constituyen el 3,6% de la exportaciones • 

de Castilla-La Mancha y entre ellos destacan Suiza y Suecia. Por su parte los países de 

la OCDE que no son comunitrios concentran un 4,67% dé las exportaciones que 

principalmente se dirigen a Estados Unidos.. 

Por provincis Albacete se diferencia de la tendencia central, por su menor 

exportación a la Unión Europea con ün incremento en el resto de las regiones 

internacionales principalmente de los países de la OCDE no comunitarios (15,48% en 

Albacete) y en menor medida del resto de los países (15,03% cuando en el total dé la 

región representa el 13,31 %). Ciudad Real se diferencia del resto de las provincias por 

la exportación a países no míenbros de la OCDE (19,18). Cuenca vaía 

significativamente por el fuerte peso de la .exportación a países europeos no 

comunitarios (13,30%). Por el contraio,Gudalajara és la provincia con más vínculo con 

la Europa Comunitaria pues los países de ésta' constituyen el 92,14% de sus 

exportaciones cuando en el total representa el 78,35%. Finalmente, Toledo presenta una 
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distribución muy similar al total regional, si bien también es algo superior su 

exportación a los países de la Unión Europea (82,22%). 
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IMPORTACIONES POR PAÍSES. AÑO 1992 

(Miles de pesetas y porcentajes) 

Países O.C.D.E. 

Países C.E.E. 

Francia 

Bélgica Luxemburgo 

Países Bajos 

República Federal Alemana 

Italia 

Reino Unido 

Irlanda 

Dinamarca 

Grecia 

Portugal 

Países Europeos No Comunitarios 

ALBACETE 

Valor 

10.477.474 

9.064.910 

3.802.661 

235.156 

855.518 

1.247.755 

1.736.746 

379.705 

11.593 

398.628 

•2.383 

394.763 

472.330 

% 

83,88 

72,57 

30,44 

1,88 

" 6,85 

9,99 

13,90 

3,04 

0,09 

3,19 

0,02 

3,16 

3,78 

CIUDAD REAL 

Valor 

8.908.615 

8.414.051 

3.681.187 

_ 720.268 

378.847 

939.358 

1.264.867 

442.161 

32.198 

87.841 

867.325 

105.657 

% 

87,15 

82,31 

36,01 

7,05« 

" 3,71 

9,19 

13,37 

4,33 

0,31 

0,86 

8,48 

1,03 

CUENCA 

Valor 

6.082.473 

5.785.859 

380.292 

59.640 

480.284 

• 551.957 

314.151 

3.801.053 

4.511 

7.949 

7.223 

178.799 

147.978 

% 

87,71 

83,44 

' 5,48 

0,86 

"6,93 

• 7,96 

_ -*?-
54,81 

0,07 

. 0,11. 

0,10 

2,58 

2,13 

GUADALAJARA 

Valor 

73.983.200 

70.804.858 

3.546.167 

886.925 

561.808 

62.963.615 

1.690.695 

523.371 

16.650 

74.090 

541.538 

1.263.743 

% 

98,21 

93,99 

__4¿71 

1,18 

,0,75 

83,58 

2,24 

0,69 

0,02 

0,10 

0,72 

1,68 

TOLEDO 

Valor 

19.305.449 

16.943.422 

4.830.519 

408.285 

1.429.825 

2.638.366 

3.732.053 

594.230 

84.382 

425.594 

15.568 

2.784.601 

1.164.270 

% 

91,77 

80,55 

22,96 

1,94 

6,80 

12,54 

17,74 

2,82 

0,40 

2,02 

0,07 

13,24 

5,53 

CAS-LA MANCHA 

Valor 

118.757.210 

111.013.099 

16.240.826 

2.310.274 

3.706.282 

68.341.050 

8.738.512 

5.740.520 

149.334 

994.101 

25.174 

4.767.026 

3.153.978 

% 

94,24 

88,10 

12,89 

1,83 

2,94. 

54,23 

6,93 

4,56 

0,12 

0,79 

0,02 

3,78 

2,50 
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. Islandia 

Noruega 

Suecia 

Finlandia 

Suiza 

Austria 

Turquía 

Países O.C.D.E. No Europeos 

Estados Unidos 

Japón 

Canadá 

Australia 

Nueva Zelanda 

Resto de Países 

TOTAL EXPORTACIONES 

ALBACETE 

Valor 

39 

12.142 

108.414 

19.467 

120.408 

80.369 

131.491 

940.234 

662.781 

160.929 

91.902 

13.680 

10.942 

20.014.008 

12.491.482 

% 

0,00 

0,10 

0,87 

0,16 

0,96 

0,64 

1,05 

7,53 

5,31 

1,29 

0,74 

0,11 

0,09 

16,12 

100,00 

CIUDAD REAL 

Valor 

707 

54.632 

10.514 

1.819 

33.228 

4.757 

388.907 

297.254 

79.153 

6.779 

5.721 

1.313.617 

10.222.232 

% 

0,01 

0,53 

0,10 

0,02 

0,33 

0,05 

3,80 

2,91 

0,77 

0.07 

0,06 

12,85 

100,0 

CUENCA 

Valor 

414 

93.756 

53.808 

148.636 

99.579 

5.654 

41.289 

2.114 

851.966 

6.934.439 

% . 

0,01 

1,35 

0,78 

2,14 

1,44 

0,08 

0.60 

0,03 

12,29 

100,0 

GUADALAJARA 

, Valor 

69.449 

442.528 

489.375 

116.216 

146.175 

1.914.599 

1.037.076 

837.436 

22.423 

9.912 

7.752 

1.346.213 

75.329.413 

% 

0,09 

0,59 

0,65 

0,15 

0,19 

2,54 

,1,38 

1,11 

0.03 

0,01 

0,01 

1,79 

100,0 

TOLEDO 

Valor 

7.519 

276.148 

367.749 

120.778 

228.766 

163.310 

1.197.757 

1.064.126 

55.685 

64.811 

9.477 

3.658 

1.730.285 

21.035.734 

% 

0,04 

1,31 

1,75 

• 0,57 

1,09 

0,78 

,69 

5,06 

0,26 

0.3) 

0,05 

0,02 

8,23 

100.0 

CAS-LA MANCHA 

Valor 

39 

89.817 

882.135 

887.105 

452.978 

488.537 

353.366 

4.590.133 

3.160.815 

1.138.857 

227.205 

35.184 

28.072 

7.256.090 

126.013.300 

% 

0,00 

0,07 

0,70 

0,70 

0,36 

0,39 

0,28 

3,64 

.2,51 

0,90 

0,18 

0,03 

0,02 

5,76 

100,0 

(FUENTE: Elaboración en base a registros de la D.G. de Andalucía e Impuestos Especiales) 

113 



Las importaciones de Catilla-La Mancha supusieron en 1992 126 mil millones 

de pesetas. Más de la mitad de estas importaciones las realiza Guadalajara (60%) y a 

mucha distancia se encuentra Toledo con el 17% mientras el resto de los países 

importan por debajo del 10%, especialmente Cuenca que no sólo es la provincia que 

menos exporta, sino que también la que menos importa con un 5,5%. 

Las importaciones proceden en un 94,24% de países de la OCDE y 

principalmente dentro de ellos, de los países de la Unión Europea. En estos países 

destaca que la mitad de ls importaciones comunitarias proceden de Alemania, seguida 

a distancia de Francia y en menor medida de Italia. Los países europeos no 

comunitarios representan el 2,50% de las importaciones y algo similar es el porcentaje 

de los países de la OCDE no europeos (3,64%). 

Por provincias, Guadalajara refuerza su vinculación con la unión Europea, 

puesta de manifiesto en las exportaciones pues el 93,99% de sus importaciones 

proceden de los países de la Comunidad cuando en el total regional representa esta 

importación el 88,10%. 

La variación más significativa de Toledo es el peso en las importaciones de los 

países europeos no comuriitarios(5,53%) y denro de las importaciones de los países 

comunitarios destaca la importación de Italia. Ciudad Real también retuerza su 

tendencia de la exportación pues difiere significativamente por el mayor peso de la 

importación de países no pertenecientes a la OCDE (12,85% cuando en el total 

representan el 5,76%). Albacete, por su parte, presenta un porcentaje muy superior al 

total en la importación procedente de países de la OCDE no comunitarios (7,53%). 
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Y finalmente, Cuenca, como en el caso de Ciudad Real, difiere del total regional por 

el paso de las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la OCDE 

(12,29%). 
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2.8 CONSTRUCCIÓN 

La construcción en Castilla-La Mancha es un sector de cierto peso, si no tanto 

por el valor de los trabajos realizado, sí por el porcentaje de población que ocupa en la 

Comunidad, que asciende al 14%, casi tanto como la agricultura (16%) y cerca de la 

industria (22%). Este porcentaje supone que la construcción tanto de vivienda como de 

obra civil dá trabajo a más de 86.000 castellano-manchegos. 
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DATOS BÁSICOS 

* CASTILLA-LA MANCHA 

! — 
1988 Total anual 

1989 Total anuaí 

1990 Total anual 

1991 Total anual 
»-

NUEVA , SUELDOS Y » 

CONTRATA- ' SALARIOS 

CLON (millones de [ BRUTOS f 
t 

pu.) - (millones de pts.) 

PERSONAL OCUPADO (1) 

total 
Obreros 

Asalariados 

195.044 

91.895 

116.391 

93.983 

30.401 

26.413 

32.714 

35.466 

28.188 

21.743 

23.720 

23.351 

20.245 

15.393 

18.027 

18,025 

HORAS 

TRABAJADAS 

POR LOS 

OBREROS 

ASALARIADOS 

(miles de horas) 

35.935 

30.505 " 

35.600 í 

35.549 ; 

1988 Io Trimestre 

2o Trimestre 

3o Trimestre 

4o Trimestre 

29.650 

23.526 • 

73.049 

68.819 

6.321 

7.530 

7.326 

9.221 

25.787 

28.582 

27.749 

30.634 

18.051 

20.149 

19.510 

23.271 

8.710 

8.650 

7.797 

10.777 

! 1989 Io Trimestre 

I 2o Trimestre 

3o Trimestre 

4o Trimestre 

20.263 

19.631 

16.809 

35.192 

6.834 

6:174 

7.369 

6.036 

23.433 

21.639 

21.931 

19.967 

16.122 

15.198 

15.486 

14.767 

7.959 
i 

7.724 ' 

7.604 í 

7.218 | 
1 ! 1990 

i 
i 
1 

, 

1991 

1° Trimestre 

2o Trimestre , 

3o Trimestre 

4o Trimestre 

1° Trimestre 

T Trimestre 

3o Trimestre 

4o Trimestre 

33.131 

18.333 

28.535 

36.389 

24.915 

23.900 

23.261 

21.907 

7.246 

8.219 

9.007 

8.142 

7.773 

8.591 

8.935 

10.167 

23.437 

23.655 

24.794 

22.993 

23.659 

22.969 

23.421 

23.356 

17.488 

18.153 

19.118 

'• 17.347 

18.388 

17.787 

18.429 

17.497 

8.185 ; 

8.976 

9.528 

8.911 

8.790 

9.078 

8.953 

8.728 
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ESPAÑA 

, 1988 

, 1989 

1990 

I 1991 
1 
' 1988 

J 

* 

! 1989 
» 

í 

!|¡ 

» 1990 

• 

i 
J 

Total anual 

Total anual 

Total anual 

Total anual 

1° Trimestre 

2o Trimestre 

3o Trimestre 

4o Trimestre 

1° Trimestre 

2o Trimestre 

3o Trimestre 

4o Trimestre 

1° Trimestre 

2o Trimestre 

3o Trimestre 

4o Trimestre 

* 

NUEVA 

CONTRATA-

CI-ÓN (millones de 

ptí.) 

) 

2.917.436 

3.296.474 

3.614.199 

3.335.239 

660.636 

654.014 

796.949 

505.837 

821.773 

767.376 

727.480 

979.845 

887.319 

790.005 

857.256 

1.079.619 

SUELDOS Y , 

SALARIOS 

BRUTOS 

(millones de pu.) 

701.750 

816.234 

965.780 

1.051.837 

159.228 

168.030 

180.719 

193.840 

184.742 

193.848 

208.635 

229.071 

218.116 

236.235 

245.799 

265.690 

PERSONAL OCUPADO (1)" 

loul 

, ' 

572.847 

607.064 

629.957 

630.159 

561.138 

570.468 

584.735 

575.047 

590.289 

602.196 

615.186 

620.585 

607.583 

639.743 

640.446 

632.054 

Obreros 

Asalariados 

414.608 

. 446.301 • 

471.342 

468.252 

402.573 

410.313 

425.718 

419.826 

432.238 

442.800 

448.071 

462.095 

444.165 

479.150 

484.119 

477.934 

HORAS 

TRABAJADAS 

POR LOS 

OBREROS 

ASALARIADOS 

(miles de horas) 

806.385 

865.336 

918.022 

917.093 

196.346 

200.881 

201.056 

208.103 

212.387 

217.677 

210.218 

225.054 • 

218.065 " 

234.269 ! 

228.497 = 

237.192J 

1991 1° Trimestre 

2o Trimestre 

3° Trimestre 

4o Trimestre 

858.029 

830.298 

760.494 

886.418 

243.446 

254.980 

266.601 

286.875 

641.321 

621.311 

622.609 

635.393 

475.978 

464.531 

464.946 

467.554 

230.722 

233.051 , 
t 

222.768 | 

230.552 | 

(1) Los datos anuales se refieren a la media. 

(FUENTE: Encuesta Conyuntural de la Industria de la construcción M.O.P.T.) 
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RATIOS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

CAST 

1988 

1989 

1990 

1991 

1988 

1989 

ILLA-LA MAN( 

Media anual 

Media anual 

Media anual 

Media anual 

1 

2 

3 

4 

I 

2 

3 

4 

HORAS 
TRABAJADAS 

POR OBRERO DE 
PRODUCCIÓN 

:HA 

444 

496 

494 

493, 

483 

429 

400 

463 

494 

508 

491 

489 

PRODUCCIÓN BRUTA 

Por persona 
ocupada 

1.381.608 

1.70.4.079 

2.111,524 

2.050.390 

1.079.946 

1.189.894 

1.384.170 

1.872.422 

1.338.967 

1.673.792 

í.874.630 

1.928.926 

Por obrero 
de 

producción 

-

1.916.059 

2.398.077 

2.778.462 

2.660.354 

1.542.771 

1.687.903 

1.968.699 

2.464.861 

1.94.6.162 

2.383.155 

2.654.817 

2.608.172 

Por hora 
trabajada 

4.344 

4.844 

5.612 

5.384 

3.197 

3.932 

4.926 

5.322 

3.942 

4.689 

5.407 

5.336 

PRODUCCIÓN POR CUENTA DE LAS EMPRESAS 

Por persona 
ocupada 

1.151.773 

1.469.?53 

1.779.332 

1.742.958 

9.04.375 

996.213 

1.084.624 

1.621.878 

1.179.383 

1.453.148 

1.609.564 

1.637.315 

Por obrero de 
producción 

1.595.705 

2.069.130 

2.341.070 

2.261.586 

1.291.958 

1.4I3.I59 

1.542.657 

2.135.045 

1.714.209 

2.069.000 

2.279.437 

2.213.874 

Por hora 
trabajada 

3.610 

4.179 

4.730 

4.577 

2.678 

3.292 

3.860 

4.610 

3.472 

4.071 

4.642 

4.529 

SUELDOS Y 
SALARIOS 

BRYTOS POR 
OCUPADO 

(PTS.) 

300.443 

355.598 

399.224 

435.253 

279.932 

295.063 

296.585 

330.190 

344.638 

336.821 

391.111 

349.821 

SULEDOSY 
SALARIOS 

BRUTOS POR 
PRODUCCIÓN 

DÉLAS 
EMPRESAS 

% 

24 

21 

19 

22 

27 

26 

24 

19 

25 

20 

21 

18 
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1990 

1991 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

HORAS 
TRABAJADAS 

POR OBRERO DE 
PRODUCCIÓN 

46S 

494 

498 

514 

478 

510 

486 

499 

PRODUCCIÓN BRl 

Por persona 
ocupada 

1.735.600. 

2.092.399 

2.096.305 

2.521.792 

1.645.481 

2.120.673 

2.108.232 

2.327.172 

Por obrero 
de 

producción 

2.326.009 

2.726.585 

2.718.683 

3.342.569 

2.117.165 

2.738.502 

2.679.304 

3.106.443 

JTA 

Por hora 
trabajada 

4.970 

5.514 

5.455 

6.507 

4.429 

5.365 

5.515 

6.227 

PRODUCCIÓN I 

Por persona 
ocupada 

1.463.545 

1.797.900 

1.778.418 

2.077.465 

1.407.937 

1.807.258 

1.775.691 

1.980.946 

»OR CUENTA DE LAS EMPRESAS 

Por obrero de. 
producción 

1.961.408 

2.342.826 

2.306.418 

2.753.626 

1.811.528 

2.333.778 

2.256.686 

2.644.281 

Por hora 
trabajada 

4.191 

4.738 

4.628 

5.361 

3.790 

4.572 

4.645 

5.301 

SUELDOS Y 
SALARIOS 

BRYTOS POR 
OCUPADO 

(PTS.) 

359.634 

397.678 

413.886 

425.697 

377.489 

430.436 

433.657 

499.429 

SULEDOSY 
SALARIOS 

BRUTOS PQR 
PRODUCCIÓN 

DÉLAS 
EMPRESAS 

21 

19 

20 

17 

23 

21 

21 

22 

(FUENTE: Encuesta Conyuntural de la Industria de la Construcción M.O.P.T.)' 
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Parece desprenderse de los datos anteriores una tendencia a la baja en el sector 

en los años que se estudian, si bien actualmente empieza a reducirse el porcentaje de 

disminución anual. También resulta llamativo el hecho de que descienda la producción 

bruta, mientras que aumente los salarios brutos, lo que reduce la rentabilidad 

empresarial. 

El dato de crecimiento del PIB en términos reales para 1992 es negativo de 

-3,8%, mientras que la industria (1%) y los servicios (2,6%) crecieron. En todo caso el 

PIB de la construcción para 1992, supone el 13,2% del PIB total de la comunidad. 
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INDICADORES DE CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 

j TOTAL VIVIENDAS , „ „ _ „ „ _ „ _ * LICITACIÓN OFICIAL 
rr>N<!HMnriF • PROYECTOS ; _ 

-" CEMENTO ' ' V I S A D O S 
FECHA I INICIADAS í TERMINADAS | TOTAL . TOTAL EDIFICACIÓN 

Toneladas Unidades Millones de pesetas 

1989 

1990 

" 1991 

, 1992 
i 

| 1993 

' 1994 

Í 1991 
| 
! 1992 
t 
t 
i 

i 

!. 
: 1993 
i 

1 1 
! 
; 
* 1994 
1 

i 

i 1993 

• 

1994 

IV 

I 

II 

III 

I 

II 

III 

I 

II 

11 

SEP 

OCT 

NOV 

DIC 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

JUL 

AGO 

129.299 

145.971 

143.386 

123.745 

97.422 

104.802 

144.955 

126.458 

132.154 

126.122 

97.394 

104.231 

98.299 

89.001 

114.190 

114.421 

91.037 

85.518 

97.172 

86.604 

74.826 

78.405 

113.773 

108.766 

109.648 

124.156 

114.350 

114.493 

957 

758 

1.027 

1.137 

1.235 

1.144 

882 

884 

938 

1.262 

982 

1.377* 

1.206 

1.039 

1.250 

— » 

1.446 

1.316 

1.841 

968 

837 

1.315 

965 

1.174 

1.076 

1.500 

-

722 

835 

879 

740 

1.263 

1.582 

961 

821 

737 

667 

1.137 

1.457 

1.147 

1.755 

, 1.410 

_ 

1.032 

1.265 

1.361 

1.310 

1.523 

1.878 

1.864 

1.107 

1.496 

1.627 

-

1.156 

845 

1.357 

1.332 

1.138 

1.526 

1.029 

1.154 

1.718 

• 1.318 

1.461 

904 

1.039 

1.363 

1.688 

_ 

708 

898 

1.504 

1.039 

1.282 

1.237 

1.571 

1.813 

1.371 

1.880 

-

6.290 

12.250 

5.260 

5.833 

9.155 

8.489 

5.298 

1.306. 

1.545 

9.653 

7.806 

6.225 

6.537 

7.035 

10.466 • 

6.920 

6.382 

8.241 

21.296 

18.617 

4.266 

2.781 

14.057 

1.331 

26.307 

3.759 

6.920 

1.607 

2.077 

1.498 

2.033 

1.976 

1.705 

1.177 

256 

857 

3.640 

1.379 

1.447 

2.109 

1.106 

2.655 

649 

2.566 

1.470 

1.878 

5.557 

2.351 

407 

560 

573 

6.908 

485 

649 

4.730 

10.173 

3.763 

3.799 

7.179 

6.784 

4.121 

1.050 
1 

.688 

6.013 i 

6.427 . 

4.778 

4.428 > 

5.929 ! 
j 

7.810 "¡ 

6.271 ¡ 

3.816 
I 

6.771 

19.418 
1 

13.060 

1.915 

2.374 

13.497 

758 

19.399 

3.274 

6.271 
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TASAS DE VARIACIÓN SOBRE MISMO PERÍODO ANUAL ANTERIOR 

1 • ' - • • 

FECHA 

1989 

" 1990 

. 1991 

1992 
• 

1993 

1994 

1991 

1992 

, 1993 

¡ 

* 

1994 

' 1993 

• 

• • ' • • • » • " - 1 ' M! 

i 

' CONSUMO DE ' 
CEMENTO 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

II 

SEP 

OCT 

NOV 

DIC 

(FUENTE: 1NE.) 

Toneladas 

23,43 

12,89 

-1,77 

-13,70 

-21,27 

3,77 

6,87 

6,90 

-17,73 

-15,73^ 

-23,95 

-22,98 

-21,13 

-22,06 

-18,58 

-8,62 

9,55 

12,25 

-23,52 

-26,87 

-16,96 

-10,51 

TOTAL VIVIENDAS [ 

INICIADAS '• TERMINADAS 

7,17 

-20,79 

35,49 

10,71 

8,62. 

-2,94 

40,22 

37,48 

-28,45 

-1,02 

66,21 

11,9" 

46,80 

-4,44 

-6,21 

5,80 

-9,22 

-

0,00 

-17,39 

84,28 

-46,37 

Unidades 

-9,30 

15,65 

5,27 

-15,81 

70,68 

22,01 

2,13 • 

4,59 

-20,15 

-21,34 

-23,73 

38,49 

97,69 

71,96 

78,99 

54,35 

-3,23 

r -

143,97 

65,14 

80,74 

92,65 

r 

PROYECTOS ! 
VISADOS ' 
TOTAL ' 

22,72 

-26,90 

60,59 

-1,84 

-14,56 

29,02 

42,92 

-18,56 

-0,23 

4,44 

10,50 

26,60 

47,38 

-21,17 

0,88 

-6,71 

86,73 

— 

-7,21 

-10,47 

64,01 

-30,27 

TOTAL 

3,00 

94,76 

-57,06 

10,88 

56,96 

10,40 

-54,07 

-51,08 

-70,75 

23,92 

104,34 

497,73 

302,83 

-32,28 

48,27 

-9,89 

68,12 

-41,01 

-60,04 

0,97 

308,13 

-2,52 

LICITACIÓN OFICIAL 

EDIFICACIÓN 

Millones de pesetas 

92,66 

29,27 

-27,88 

35,75 

-2,82 

7,20 

-71,83 

-71,61 

-53,16 

74,89-

187,09 

438,11 

68,84 

-42,06 

-12,18 

-19,82 

83,51 

-75,54 

-65,59 

73,14 

-58,00 

15,29 

OBRA 
CIVIL 

-11,29 

115,08 

-63,01 

0,98 

88,96 

11,23 

-43,99 \ 

-40,58 -

-80,07 • 

'5,33, 

80,70 

512,29 

594,14 

-26,36-' 

75,71 • 

-7,75 * 

63,46 

-30,92 , 

-55,17 | 

-7,41 | 

2.499,46 

-8,53 i 
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Cuatro indicadores relativos a la construcción son analizados en el cuadro de 

referencias. Se trata del consumo de cemento, del número de viviendas, de los 

proyectos visados y de los millones de pesetas en licitación oficial; El número de 

viviendas también se desagrega entre iniciadas y terminadas y de la misma manera 

también se desagrega la licitación oficial en edificación-y obra civil. 

En el contexto del cambio de fase económica a partir de 1989 y con especial 

incidencia negativa en 1993, la construcción como sector económico no puede ser 

inmune. De 1989 a 1994 se pasa de 129.299 toneladas de cemento consumido a 

104.802 toneladas; las tasas de variación son negativas en los años 1991,1992 y 1993 

mientras que en 1994 se recupera el consumo de cemento como refleja su tasa positiva 

de variación (3,67) respecto a 1993. Los tres años negativos siguen un comportamiento 

progresivo de manera que 1993 es el año más negativo de los tres con una tasa de 

variación de -21,271 Aunque en términos anuales la tasa de 1991 es negativa (-1,77) lo 

cierto es que su último trimestre presenta una tasa positiva .(6,90), comenzando el 

descenso en el consumo de .cemento a partir del segundo trimestre de 1992 (-17,73) y 

continuarán las tasas negativas trimestrales hasta el primer trimestre de 1994 (-8,62), 

si" bien, son los cuatro trimestres de 1993 los que presentan no sólo tasas negativas,sino 

las mayores de los trimestres analizados al encontrarse en torno al -20,0 tasa de. 

variación. 

Tanto las viviendas iniciadas, como las terminadas tiene unos recorridos 

positivos al aumentar progresivamente en el sexenio el volumen de unidades de 

viviendas. Así de 1989 a 1994 se pasari de 957 viviendas iniciales a 1.144 y de 722 

viviendas terminadas a 1.583. Estos recorridos positivos en la construcción de 
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viviendas, sin embargo, presentan dos tasas anuales de variación negativa que para el 

caso de las viviendas iniciadas se dan en los años 1990 (-20,79) y 1994 (-2,94) y para 

el caso de las viviendas terminadas se producen en 1989 (-9,30) y en 1992 (-15,81); 

el resto de los años en cada caso de viviendas presentan tasas de variación positivas, 

siendo las más altas la de 1991 para el inicio de las viviendas (35,49) y la de 1993 para 

la terminación de viviendas (70,68). 

La desagregación por trimestres desde el cuarto de 1991 hasta el tercero de 1994 

reproduce parcialmente estas tendencias. Así las viviendas iniciadas en 1992 y en 1993 

aunque cuentan con tasas anuales positivas tiene, cada año, dos trimestres negativos 

respecto de los mismos trimestres en el año anterior; por el contrario, las viviendas 

terminadas si producen la tende'ncia anual pues sus tasas negativas por trimestres, están 

localizadas en 1992, suya tasa anual también es negativa como se señaló anteriormente. 

Curiosamente, tanto las viviendas iniciadas, como las viviendas terminadas tiene una 

tasa negativa en el segundo trimestre de 1994 (-9,22 y -3,23 respectivamente) aunque 

la tasa anual es positiva en el caso de las viviendas terminadas. 

Los proyectos visados, por su parte, crecen de 1.156 visados en 1989 a 1.526 

en 1994. Este recorrido positivo nó debe, sin embargo, ocultar que 1992 y 1993 tienen 

tasas de variación negativas y especialmente en 1990 (-26,90). Por trimestres, el primer 

y segundo trimestre de 1992 y el segundo y tercer trimestre de 1993 presentan tasas 

negativas de variación mientras el resto de trimestres cuentan con variaciones positivas. 

El año 1994 presenta una oscilación pues su primer trimestre tiene una tasa negativa (-

6,71) para en el segundo trimestre no sólo presentar una tasa de variación positiva, sino 

la más alta de los doce trimestres analizados (86,73). 
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Durante el sexenio crece también la limitación oficial. Se pasan de 6.290 

millones dé pesetas en'1989 a 8.489 millones en 1994. Este crecimiento moderado 

conoció en 1990 un fuerte crecimiento al constituir la limitación oficial un volumen de 

12.250 millones, el doble del año anterior y posterior; concretamente en 1991 se 

produce la única tasa anual de variación negativa (-57,06) al licitar 5.260 millones, la 

cifra más baja de todo el período analizado. No es extraño, entonces, que el cuarto 

trimestre de 1991 presente una tasa negativa mientras que resulta significativo que aún 

siendo positivas las tasas anuales de 1992 y 1993 existen algunos trimestres en estos 

años que sí registran tasas negativas de variación. Dentro de la licitación oficial hay que 

señalar que en el sexenio mientras la edificación aumenta en 100 millones, la obra civil 

crece en 2.300 millones aproximadamente. Como en él total de la licitación oficial, 

1991 es él año que presenta ufa resultado más negativo como reflejan las tasas de 

edificación (-27,88) y de obra civil (-63,01); esta coincidencia no impide que se 

diferencien en una segunda tasa negativa de variación que para la edificación se 

produce en 1993 (-2,82) y para la obra civil.en 1989 (-11,29). 
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3 EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1 ESTRUCTURA GENERAL DE LA EMPRESA. 

El desarrollo económico, tanto nacional, como regional depende entre otras 

variables centrales del "ahorro bruto" por sus efectos para la financiación de las 

economías. La tasa de ahorro bruto, como porcentaje sobre el P.I.B., se recuperó, a 

nivel nacional en 1984 y de manera lenta continuó hasta 1988, a partir del cual 

comienza a descender; a nivel nacional la economía española comparando el PIB a 

precios de mercado entre 1985 y 1990 se observa un incremento moderado del 1,2 %, 

pero si la comparación se establece entre 1992 (19,6%) y antes del comienzo de la 

crisis (1974) la diferencia resultante alcanza los 7,5 puntos porcentuales que le alejan 

'del porcentaje de equilibrio que representaría un 25 % del PIB como tasa de ahorro 

bruto. 

Comparando la región de Castilla-La Mancha con las Comunidades Autónomas 

fronterizas y con la media nacional para 1993 y para el trienio 1991-93 observamos que 

la variación en la tasa real del PIB regional es incluso superior en diez décimas para el 

caso de Castilla-La Mancha, mientras que todas las otras CC. AA. fronterizas, excepto 

Extremadura tienen tasas de variación inferiores a la tasa nacional de variación del PIB. 

Como se aprecia en el cuadro siguiente Castilla-La Mancha ha soportado 

variaciones negativas del PIB en los sectores industrial y la construcción, mientras que 

sus variaciones son positivas en los otros dos sectores. Según las estimaciones del 
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Banco Bilbao Vizcaya, en su Informe Anual, la tasa de variación del PIB en 1993 para 

la región es negativa (-0,46) pero más de medio punto inferior a la tasa negativa 

nacional (-1,13 ); asimismo, al comparar el trienio el signo de la variación es positiva 

y, también en este caso, el comportamiento económico regional supera al nacional 

aunque en menor medida que para la estimación anual de 1993. 

VARIACIÓN DEL PIB rTASAS REALES) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
• 

! Comunidades 
1 

t Andalucía 

; Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

A Ñ O 1993 Y TRIENIO 1991-1993. VARIACIÓN EN % 

i Agricultura 

j y Pesca 

I -7.20 

\ -5.13 

! -3,78 

-5.37 

-0.79 

Industria 

-4,58 

-4,22 

0,86. 

-3,77 

-0,92 

Construcción 

-7,82 

-7.53 

• -9.28 

-10,83 

-6,54 

Servicios 

-0,96 

0,17 

0.18 

3.58 

3,71 

PIB 93 

-2,74 

-2,00 

-0,45 

1,58 

2,03 

Trienio ¡ Tasa 

91-93 j anual 

1,47 0,49 

1,58 ! 0,52 

2,12 0,70 

6,06 1,98 

3,82 x l',26 
1 Cantabria 2,99 

i i f i n i K i . i A i . i i w i 

._J5£.± 
-4,53 I -11,38 

ÉáL 

0,42 

XZLsaa 
0,88 

1 
-1,62 i 

T 
1,70 0,56 

¡ 

i Castilla")'León 55,15 -4..04 
^mJ m i 

2.84 6,03 

JM*L 
1,97 

í Cataluña. -2,71 

C. Valenciana -0,42 -4.40 

-8.16 -0,35 

-3,92 0,15 

-2,47' _0¿1 

-1,31 1,61 

(FUENTE: Informe Económico 1993. BBV) 

0,17 

0,53 

Extremadura 

: Galicia 
-

Madrid 

| Murcia 

; Navarra 

í 
í País Vasco 1 

Rioja (La) 

Ceuta y Mclilla 

TOTAL 

-12.11 

0.39 

1.96 

-0.06 

1,47 

1,50 

6,71 

2,42 

2.75 

-3,06 

-1,84 

-4,80 

-4.39 

-3,11 

-3,40 

-2,51 

1,13 

-4,15 

-4.54 Í 

-0.97 ! 

-6.52 1 

-5,31 j 

-1,00 

0,12 

-5.55 | 

1.71 I 

" -5,78 I 

0,66 

2.74 

-0,50 

0.16 

0,36 

0,32 

1,25 

1,76 

0,27 

-2,08 

1,20 

-1,55 

-1,36 

-0,92 

-0,92 

0,05 

1,73 

-1,13 

4.14 

3,58 

1,22 

1,42 

2,85 

1.42 

2.70 

7,96 

1,98 

1.36 -

1.18 , 
i 

0,41 : 

0,47 

0,94 "' 

0,47- i 
! 

0.89 ¡ 

2,59 ! 

0.66 i 

Las estimaciones anteriores situadas en plena recesión económica vienen 

precedidas de una evolución que entre los años 1989 y 1991, como final del crecimiento 
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e inicio de la crisis,.presenta un comportamiento de la economía regional muy paralela 

a la economía nacional que reafirma la exigencia de corregir los déficits de capital 

humano regionales para que la recuperación iniciada en 1994 pueda ser plenamente 

aprovechada por Castilla-La Mancha. 

En el cuadro siguiente se han comparado los porcentajes y las variaciones de 

1987 a 1991 por ramas de actividad de Castilla-La Mancha y España. La información 

nos permite observar en qué sectores Castilla-La Mancha se comporta como la 

estructura económica nacional pero también aquellas desviaciones que indican o bien 

una tendencia negativa para*la producción regional o bien una tendencia emergente. 
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PORCENTAJES Y TASAS DE VARIACIÓN DEL V.A.B AL COSTE DE LOS 

FACTORES EN CASTILLA-LA MANCHA Y EN ESPAÑA 

CASTILLA-LA MANCHA 

Diferenc Diferenc 
1987 1989(p) ¡ 1990(p) ¡ 1991(a) ! ¡ 

i t | ¡ ja 87-89 j ia 90-91 

i ' í * ' Agricultura, silvicultura... ¡ .14,31 13,63 5 12,85 11,70 -0,68 1 -1,15 
¡ • 1 ! ! 
! Energía '. 6,83 7,38 1 6,53 \ 7,34 ' 0,55 0,81 

Diferenc 

ia 87-91 

-2,61 

0,51 

! Productos industriales * 20,67 ! 20,55 1 19,91 i 18,62 ¡ -0,12 -1,29 -2,05 

1 " i ! ' 
! Minerales y metales... ¡ 0,29 ' 0,17 ' ¡ ¡ -0,20 ; 

i Minerales no metálicos j 3,49 j 3,88 
1 i ' 
j Químicos ' 3,21 ¡ 2,93 

¡ Metálicos, maquinaria y elect, ' 3,04 j 4,00 

Transportes. . ¡ 0,34 j 0,32 

f 0,39 ¡ i 

-0,28 

1 1 0,96 ' ' 

Alimenticios, bebidas... ¡ 5,01 i 4,19 ] 

1 Textiles, cuero, calzado... > 3,51 i 3,24 j 

Papel, impresión... 1 0,25 

Industrias diversas ¡ 1,53 

0,28 

1,53 
i * 

Construcciones y obras... í 9,81 1 " 9,90 

1 Servicios venta f 40,70 ¡ 41,55 

Comercio, hostelería... j 16,97 ) 17,85 
! 
i Transportes y comunicaciones 

Crédito y seguro 

Otros servicios 

Servicios no venta 

Producción imputada serv. 

bancarios 

TOTAL 

5,04 | 4,82 

5,80 | 6,06 

12,89 

15,04 

-7,36 

100,00 

12,81 

14,94 

-7,95 

100,00 

10,04 

43,30 

15,44 

-8,06 

100,00 

t '• í 

| -0,02 ! ! 

-0,82 t ; 

! -0,27 j 

| 0,03 1 I 

1 1 ! 

10,20 

44,19 

15,83 

-7,88 

100,00 

0,09 1 0,16 1 0,39 

0,85 j 0,89 ; . 3,49 j 

0,88 I 

-0,22 

0,26 

-0,08 

-0,10 

«0,59 

1 
< 1 

1 

0,39 

C-)-0,18 

0,79 

(-)0,52 
I 
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ESPAÑA 

• . Diferencia Diferencia • Diferencia 
1987 - 1989(p) ; 1990(p) 1991(a) 

87-89 90-91 87-91 

Agricultura, silvicultura... 

, Energía 

Productos Industriales 

Minerales y metales... 

i Minerales no metálicos 

' Químicos 

| Metálicos, maquinaria y 

i elect. 
t 

Transporte 

Alimenticios, bebidas... 

Textiles, cuero, calzados... 

i 
Papel, impresión... 

Industrias diversas 

Construcciones y obras... 

Servicios venta 
-— 

Comercio hostelería... 

Transportes y comunicación 

Crédito y seguros 

Otros servicios 

Servicios no venta 

Producción imputada serv. 

bancario 

TOTAL 

6,19 

4,77 

24,21 

1,33 

1,88 

"2,36 

5,09 

2,23 

4,85 

2,67 

1,51 

2,28 

7,41 

51,08 

21,46 

6,57 

6,90 

16,14 

13,39 

-7,03 

100,00 

5,64 

4,37 

23,09 

1,3*8 

1,95 

2,11 

5,13 

2,17 

4,42 

2,25 

. 1,48 

2,21 

9,02 

51,94 

21,92 

6,49 

7,55 

15,98 

13,66 

-7,71 

100,00 

5,24 

4,29 

21,64 

'* 

• 

9,66 

52,81 

14,13 

-7,78 

100,00 

4,76 

4,37 

20,41 

9,91 

53,77 

1 

14,38 

-7,60 

100,00 

-0,55 

-0,40 

-1,12 

0,05 

0,57 

-0,25 

0,04 

-0,06 

-0,43 

-0,42 

. -0,03 

-0,07 

1,62 

0,14 

0,46 

-0,08 

0,65 

0,16 

0,27 

(-)0,68 

-0,48 

0,08 

-1,23 

. 

• 

0,25 

0,96 

0,25 

(-)-0,18 

... 

-1,43 

-0,40 

-3,80 

: 

. 

2,51 

2,69 ! 
- " I 

• 

í 
0,99 I 

' ( - )0 ,57 

i 

i 

(FUENTE: Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha ¡992y Estimación Propia) 
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ESTRUCTURA DEL EMPLEO Y DEL V.A.B. AL COSTE DE LOS FACTORES EN 
" 

Agricultura, silvicultura... 

Energía 

Productos Industriales 

Minerales y minerales... 

Minerales no metálicos 

Químicos 

Metálicos, maq y elect. 

Transporte 

Alimenticios, bebidas... 

Textiles, cuero y calzado... 

Papel, impresión... 

Industrias diversas 

Construcción y obras... 

Empico ««luí«do (miles) 

N° 

36,1 

4,6 

79,9 

0,4 

9,2 

4,5 

36,6 

2,1 

14,8 

22,4 

1,6 

11,3 

35,4 

% 

11,08 

1,41 

24,53 

0,12 

2,82 

1,38 

4,17 

0,64 

4,54 

6,87 

0,49 

3,46 

10,86 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA 

Empico 

N° 

101,6 

4,6 

100,9 

0,4 

10,0 

4,6 

16,6 

2,1 

20.3 

28,8 

1,9 

16,2 

51,5 

total (miles) 

% 

20.13 

0,91 

19,99 

0,07 

1,98 

0,91 

3,28 

0,41 

4,02 

5,70 

0,37 

3,21 

10,20 

Diferencia % 

empico asalariado/ 

total 

-9,05 

0,50 

4,54 

0,05 

0,84 

0,47 

0,89 

0,23 

0,52 

1,17 

0,12 

0,25 

0,66 

V.A.B. al cosle factores (millones) 

N 

205.874 

It 1.409 

310.268 

2.539 

58.521 

44.194 

60.456 

4.890 ' 

63.325 

48.958 , 

4.262 

23.123 

149.103 

% 

13,63 

7,38 

20,55 

0,17 

3,88 

2,93 

4,00 

0,32 

4,19 

3,24 

0,28 

1,53 

9,90 

Relación V.A.B. 

' empleo 

asalariado (miles) 

5.702 

24.219 

3.883 

6.347 

6.360 

9,820 

4.445 

2.328 

4.278 

2.185 

2.663 

2.046 

4.223 
. . r 

Relación 

V.A.B. por 

empleo total 

(miles) 

2.026 

24.219 

3.075 

6.347 

5.821 

9.607 

3.641 

2.328 

3.119' 

1.699 

2.243 

1.427 

2.902 

Diferencia entre 

las dos 

relaciones 

3.676 

= 

808 

= 

538 

213 

804 

= 

1.159 

486 

420 

619 

1.321 
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Servicios venta 

Comercio, hostelería... 

Transportes y comunic. 

Crédito y seguros 

Otros servicios 

Servicios no venta 

TOTAL CASTILLA-LA 

MANCHA»* 

TOTAL ESPAÑA 

Empleo asalariado (miles) 

N" 

80,7 

41,7 

12,1 

8,9 

18,0 

89,0 

325,7 

9.200,5 

% 

24,77 

12,80 

3,71 

2,73 

5,52 

' 27¡32 

100,00 

3,54 

Empleo 

N" 

157,0 

99,4 

21,4 

8,9 

27,3 

89,0 

504,6 

12.622,6 

total (miles) 

% 

31,11 

19,69 

4,24 

1,76 

5.41 

17,63 

100,00 

3,99* 

Diferencia % 

empleo asalariado/ 

total 

-6,34 

-6,89 

-0,53 

0,97 

' 0,11 

9,69 

0,45 

* Porcentaje Regional Respecto del Total de Espafla 

** El Total del V.A.B. al coste de los factores incluye el V.A.B. de los productos imputados a los servio 

(FUENTE: Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha 1992 y Estimación Propia) 
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V, A.B. al coste factores (millones) 

N 

627.390 

269.602 

72.805 

91.534 

193.449 

225.662 

1.510.041 

41.244.658 

% 

41,55 

17,85 

4,82 

6,06 

12,81 

14,94 

100,00 

3,66 

Relación V.A.B. 

empleo 

asalariado (miles) 

7.774 

6.465 

6.116 

10.284 

10,747 

2.535 

4.636 

4.482 

Relación 

VA.B.por 

empleo total 

(miles) 

3.996 

2.712 

3.402 

10.284 

7.086 

2.535 

2.992 

3.267 

Diferencia entre 

las dos 

relaciones 

3.778 

3.753 

2.614 

3.661 

1.644 

1.215 

ios bancarios 



ESTRUCTURA DEL EMPLEO Y DEL V.A.B. AL COSTE DE LOS FACTORES EN 1991 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA 

Relación 

V.A.B.por 

empleo total 

(miles) 

2.581 

31,384 

3.397 

3.026 

4.868 

3.041 

3.584 

3.848 

Agricultura, 

silvicultura... 

Energía 

Productos industriales 

Construcción y obras... 

Servicios venta 

Servicios no venta 

TOTAL CASTILLA-

LA MANCHA" 

TOTAL ESPAÑA 

Empleo asalariado 

(miles) 

N° 

27,8 

4,3 

79.5 

43,1 

85,0 

95,6 

335,3 

9.707,2 

% 

8,29 

1,28 

23,71 

12,85 

25,35 

28,51 

100,00 

3.45» 

Empleo total (miles) 

N* 

83,3 

• 4,3 

100.7 

61,9 

166,8 

95,6 

512.6 

13.086,6 

% 

16.25 

0,83 

19,64 

12,07 

32,53 

18,65 

10,00 

3.91» 

Diferencia 

% empleo 

asalariado/ 

total 

7,96 

-0.45 

4,07 

-0,78 

-7,18 

-9.86 

. 

0,46 

Diferencia 

% 89-91 

-1,09 

0,05 

0,17 

-0.12 

0.84 

0,17 

0,01 

V.A.B. al coste factores 

(millones) 

. - . . > — 
N* 

215.014 
1 

134.954 

342.123 

187.349 

812.033 

290.800 

1.837.464 

50.369.263 

% 

11,70 

. . . . J L 3 4 

18,62 

10,20 

44,19 

15,83 

100,00 

3.64 

Relación 

V.A.B. por-

empleo 

asalariado 

(miles) 

. , „ . , . . 

7.634 

31J384 

4:303 

4.346 

9.553 

3.041 

5.481 

5.188 

Diferencia entre 

las dos 

relaciones 

5.153 

906 

1.320 

4.685 

1.897 

1.340 

* Porcentaje Regional Respecto det Total de España 
** El total de V.A.B. al coste de los factores incluye el y¡A.B. de los productos imputados a los servicios bancarios. 
(FUENTE: Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha 1992 y Estimación propia) 
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Así podemos estimar que más allá del aumento en las tasas de variación 

negativa o positiva, la. tendencia no es producto exclusivamente de los efectos de la 

desaceleración económica que se inicia en 1990, sino que vienen desde el propio ciclo 

expansivo. En efecto, tanto las ramas que presentan variaciones negativas, como 

positivas en los dos territorios tienen el mismo signo desde la variación entre 1.987 y 

1.989, 

Sin embargo, a pesar de la similitud del comportamiento regional respecto de 

las variaciones nacionales existen varias desviaciones que deben ser mencionadas. En 

primer lugar, en el territorio nacional las tasas de las ramas "agricultura", "energía" y 

"productos industriales" presentan tasas negativas, salvo para el bienio 1.990-91 en el 

caso de la energía, mientras que las tasas de variación de Castilla-La Mancha no son 

negativas en ninguno de los tres intervalos anuales analizados; por otra parte, y en 

relación, con las otras dos ramas de actividad debe señalarse por su importancia como 

tendencia de cambio que la tasa de variación de 1.987 a 1.991 para el caso de los 

productos industriales es menor que la tasa nacional en ese mismo período y, por el 

contrario, la tasa regional de variación en la agricultura es superior a la tasa nacional. 

Una región históricamente agraria como Castilla-La Mancha que tuviera estas 

tasas de variación negativa, sin que fueran compensadas con tasas de variación positiva 

o, cuando menos inferiores a la media nacional como el caso de los productos 

industriales, correría graves riesgos desde el punto de vista déla riqueza regional; por 

el contrario al hecho de la compensación en el terreno de los productos regionales se 

une que las variaciones en las ramas de la "construcción" y servicios de venta" son no 

sólo positivas, sino superiores a esas mismas tasas para el caso nacional. Además en los 

"servicios no venta" aunque la variación regional es inferior a la tasa nacional 
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representa un saldo muy positivo porque la tasa entre 1.987 y 1.989 era de signo 

negativo recuperándose a partir de 1.990 con variaciones positivas. 

En cualquier caso, en los próximos años en el contexto de la recuperación 

económica urge adoptar una serie de medias y acciones que contribuyan a aprovechar 

el impulso terciario de la economía regional pues, no obstante, todavía el porcentaje del 

V. A. B. al coste de los factores no alcanza la mayoría absoluta que representa en el 

territorio nacional; de la misma manera aún cuando la producción energética requiere 

grandes desembolsos financieros y estructuras empresariales grandes, la superioridad 

que tiene en la región respecto de su representación a nivel regional hacen a esta "rama 

de la actividad muy atractiva *pará inversiones externas cuyos efectos en-términos 

directos e indirectos sólo pueden ser considerados como dinamizadores del desarrollo 

regional. 

Como se aprecia en los" dos cuadros anteriores el Empleo total respecto del 

asalariado es casi diez puntos porcentuales superior al porcentaje que representa para 

el total nacional la diferencia entre empleo de asalariados y el empleo total. 

Respectivamente la diferencia para Castilla-La Mancha es del 34,58% mientras que esa 

misma diferencia para el caso nacional representa el 25,82% para los datos de 1991; 

este mayor volumen del empleo total en Castilla-La Mancha representa en buen parte 

la magnitud de la población empleada en la Agricultura que no reúne la condición de 

asalariado, sino que en muchas ocasiones se trata de población autoempleada o 

explotaciones familiares. Ahora bien para aprovechar la recuperación económica se 

hace necesario que el mayor volumen de empleo total se distribuya más 

equilibradamente entre los cuatro sectores económicos y, muy especialmente en el 

sector Servicios para desarrollar actividades que el sector industrial y la construcción 
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suele externalizar fuera de sus corporaciones. 

Esta condición de futuro ya se observa en la evolución de 1989 a 1991 pues 

mientras para el caso de la Agricultura la diferencia porcentual entre el empleo 

asalariado y el empleo total era de nueve puntos porcentuales en 1989, en 1991 se 

reduce en un punto; por el contrario esta diferencia entre los dos indicadores crece 

aproximadamente en un punto en el sector de los Servicios, concretamente en el ámbito 

de los servicios destinados a la venta. Este reequilibrio es estructuralmente muy 

significativo por el impulso a la terciariación de la región que conlleva. 

En este mismo sentido es.muy ilustrativo que la mayoría relativa del empleo 

asalariado lo representa los servicios no destinados a la venta (28,51%) muy seguido 

de los servicios destinados a la venta, mientras que estos últimos servicios representan 

la mayoría relativa del empleo total (32,53%) muy por encima de los porcentajes de los 

otros sectores, pues el más próximo se encuentra a casi trece puntos porcentuales 

(19,64% que representa la producción industrial). 

Si se observa la evolución este crecimiento de los servicios destinados a la 

venta dentro del empleo total todavía es aún más significativo pues en 1989 la 

diferencia entre empleo asalariado y empleo total dentro de este sector es inferior en un 

punto porcentual a la misma diferencia para el año 1991. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEOS AUTÓNOMOS 

Com unid «des 

Autónomas 

• Andalucía 

Aragón 

i Asturias 
i 

Baleares 

1 Canarias 

i Cantabria 
i 

| -Castilla-La Mancha 

! Castilla y León 

'• Cataluña 

Com. Valenciana 
| 
; Extremadura 

Galicia 

i Madrid 
• 

, Murcia 

j Navarra 
i 

1 Pafs Vasco 

Riojd (La) 

¡ Ceuta y Melilla 

j TOTAL 

Trabajador» autónomos 

y empresarios agrícolas 

91.623 

49.602 

62.725 

11.711 

17.199 

28.286 

63.653 

168.524 

75.787 

56.690 

39.255 

354.020 

13.351 

19.882 

16.963 

21.757 

12.866 

80 

1.103.974 

Trabajadora autónomos 

y empresarios 

industriales 

37.240 

13.182 

5.753 

6.742 

5.241 

2.959 

17.889 

24.826 

64.928 

44.447 

8.229 

20.717 

25,562 

. 7.060 

5.490 

16.941 

4.020 

398 

311.624 

Trabajadores autónomos 

y empresarios en 

construcción 

35.391 

8.655 

7.269 

8.170 

8.242 

39.969 

15.367 

23.002 

43.902 

29.124 
' -

7.082 

24.092 

17.182 

7.234 

3.461 

12.108 

2.563 

617 

257.430 

Comerciantes 

117.526 

21.764 

21.313 

18.306 

41.214 

10.530 1 

34.763 

49.109 ' 
i 

* 135.736 . 

94.529 ! 

19.667 

56.773 

69.546 ! 

22.111 ' 

9.820 ' 

34.233 j 
I 

5.890 '. 

" i 
2.983 í 

775.813 j 

(FUENTE: Renta Nacional de España ¡989. Avance de ¡990y ¡991.), 
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DISTRIBUCIÓN D E LOS EMPLEOS AUTÓNOMOS. 

Comunidades 

Autónomas 

Profesionales liberales y • 

otros i 

Trabajadores autónomos 

y empresarios de pesca y 

servicios 

Suma de empleos no 

asalariados 
TOTAL EMPLEOS 

Andalucía 39.140 88.690 409.610 I 1.838.367 

Aragón 9.127 17.541 119.871 , 424.538 

Asturias 7.390 15.908 I 120.358 366.721 

Baleares 

Canarias 

6.465 " 

11.183 

19.618 

25.715 ¡ 

71.012 

108.794 > 

321.264 

500.995 

Cantabria 3.908 | 10.030 I 59.682 174.666 

j Castilla-La Mancha 

i Castilla y León 

{ Catalufla 

1 Com. Valenciana 

Extremadura 

10.183 i 

20.710 

68.878 

29.825 

6.886 

20.832 | 

34.888 j 
! 

92.366 i 
1 

54.759 j 
1 

12.762 1 

162.687 | 

321.059 j 

481.597 J 

t 
309.374 ¡ 

i 
93.881 1 

527.276 

839.835 

2.232.909 ' 

1.380.260 

292.926 

Galicia 19.323 55.902 530.827 1.090.426 

Madrid 66.599 67.269 ! 259.509 1.792.270 :. 

Murcia 

1 Navarra 

! País Vasco 

Rioja(La) 

' Ceuta y Melilla 

'< TOTAL 

" 5.845 

4.508 

17.065 

2,389 

798 

330.222 

13.295 

7.844 

32.410 

4.066 

1.488 

-
575.383 

75.427 

48.086 

134.514 

31.794 

6.364 

3.344.446 

317.567 

189.239 

688.463 

96.578 ' 
1 

31.652 ¡ 

13.205.952 { 

(FUENTE: Renta Nacional de España ¡989. Avance de 1990y1991.) 

La distribución de los empleos autónomos y empresarios presenta variaciones 

significativas entre la estructura de empleo autónomo y empresario regional y la misma 

estructura para el territorio nacional. En efecto, los porcentajes de Castilla-La Mancha 
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superan a los porcentajes nacionales para el total nacional en el sector agrícola (6,12% 

más en Castilla-La Mancha), en el industrial (1,68% mas en Castilla-La Mancha) y son 

inferiores a los porcentajes nacionales en comerciantes (21,36% regional frente al 

28,89% nacional), en profesiones liberales ( 6,25% regional frente al 9,87% nacional). 

Si tenemos en cuenta los procesos de reestructuración del tejido productivo 

hacia uña mayor terciarización es evidente la necesidad de reforzar el empleo autónomo 

y los empresarios en el sector del comercio y en el ejercicio de profesionales liberales; 

este último ámbito conocerá en Castilla-La Mancha un impulso decisivo en cuanto 

finalicen las actuales cohortes de estudiantes universitarios, mientras que es necesaria 

una acción dirigida a impulsar esta misma tendencia en el sector de la comercialización 

y distribución que arroja un" porcentaje' muy inferior á lo que las necesidades 

industriales demandan. 

La Fundación FIES señala en relación con el comportamiento de la 

participación de los cuatro sectores en el PIB regional entre los años 1985 y 1992 las 

siguientes conclusiones: 

.- Que el sector primario ha disminuido su aportación al PIB regional en los 

últimos años, al igual que ha ocurrido a nivel de todo el país, aunque siempre se ha 

mantenido por encima de la media nacional. En 1.992 la contribución de este sector al 

PIB regional total fue del 9,6% cuando en España este valor era de un 4,1%. 
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.- Que la aportación del sector industrial siguió una tendencia creciente durante 

el período 1.985-89 y en este año superó la media nacional. Sin embargó, en-el trienio 

siguiente su evolución cambia de signo y entra en recesión como ocurrió a nivel 

nacional. Superando a la media nacional este sector aportó el 24,0% del PIB regional. 

.- Que el sector de la construcción tiene en la región una importancia superior 

a la que representa el conjunto nacional. Su tendencia ha sido creciente y en 1.992 

aportó un 13,2% al PIB regional superando en cinco puntos porcentuales a la media 

nacional. 

.- Que el sector servicios sigue siendo el área más deficitario pues su aportación 

al PIB regional sigue siendo inferior a la media nacional, si bien sus tasas de variación 

han sido algo superiores a las mismas tasas del conjunto global de España. La 

aportación en 1.992 fue del 53,2% a más de diez puntos porcentuales de la media 

nacional (65,0%). 
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4 ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

Si alguna característica define el tejido industrial de Castilla -La Mancha es 

precisamente la dimensión reducida de la mayoría de las empresas instaladas en la 

región-. Según las estimaciones en 1991 de la Iniciativa PYME de Desarrollo Industrial 

casi el 90% del empleo total regional se concentra en las PYME'S de la región; los 

datos publicados por FIES recogen un 11% de empresas con un tamaño superior a 250 

empleados, distribuyéndose el resto en tramos de empresa inferiores. 

Por nuestra parte, hemos procedido aun vaciado de la información publicada 

por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial en 1991 titulada 

"Directorio Industrial de Castilla-La Mancha" que nos ha permitido un análisis más 

profundo, tanto del tamaño de las.empresas como del volumen de empleo que 

concentran. 

La. información recogida en el siguiente cuadro presenta no sólo los valores 

totales, sino su desagregación, tanto por ramas de actividad, como por tramos de 

empresa. El número total de empleos registrados (72.726) en este directorio representa 

el 21,68% del total de empleo asalariado, si bien dado el carácter industrial del 

directorio la proporción que representa si tomamos el empleo asalariado de los 

productos industriales en sentido estricto, es el 91,47% del total de empleo asalariado 

en este sector; asimismohay que hacer constar que los productos energéticos emplean 

a 4.300 personas y la construcción a 43.100 del total de empleos asalariados, mientras 

que en el registro del Directorio Industrial de Castilla-La Mancha figuran dos ramas de 

actividad vinculadas a estos dos tipos de productos, por lo que no podemos estimar con 

142 



fiabilidad el porcentaje que representa lo registrado. Los 72.726 empleados se 

distribuyen en doce ramas de actividad, de las cuáles la "Construcción e instalaciones, 

cerámica y vidrio representa la mayoría relativa, tanto del número de centros (24,09%), 

como del número de empleados (24,49%), seguido del "textil, piel y calzado" que como 

en el caso anterior, supera en medio punto el porcentaje de empleados (24,05%) 

respecto del porcentaje de centros (23,55%). En ambos casos, son ramas de la actividad 

cuyas medias de empleados por centros son superiores a la media global situada en 

26,88 empleados por cada centro. 

Ahora es, sin duda, la rama de la "energía, agua, minería e industrias 

extractivas" la rama que teniendo un porcentaje menor de centros (1,16%), sin 

embargo, su porcentaje de empleados es significativamente superior (4,42%) lo cual se 

refleja en que esta rama tiene la media de empleados por centro más alta (100,59 

empleados por cada centro); algo parecido ocurre con la fama de "químicas" cuya 

media es la segunda más "alta (41,17) porque el volumen de centros-es 

significativamente menor (97 centros) para el volumen de empleados (3.994 empleos) 

Por el contrario, las ramas de "mobiliario y madera" y "metalurgia y siderometalurgia" 

son las dos ramas que teniendo medias inferiores a lá media.global (18,61 y 22,57 

respectivamente) presentan un porcentaje de centros muy superior (12,99% y 12,12% 

respectivamente) para sus porcentajes de empleados (9,13% y 10,33% 

respectivamente). Finalmente, en relación con las ramas de actividad hay que destacar 

el equilibrio de la rama de "alimentación" que tiene porcentaje similares de centros 

(18,60%) y de empleados (18,98%) siendo su media (27,02) superior a la media total 

y a la propia rama de la "construcción,...". 
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La información de las ramas de actividad no debe ocultar el hecho más 

significativo de! reducido tamaño de las empresas en Castilla-La Mancha, lo cual, lejos 

de ser un anacronismo histórico o un déficit de tejido industrial representa una conexión 

directa con las tendencias de desarrollo actual de las empresas, pues el modelo de las 

grandes corporaciones industriales hace años que entró en crisis e inicio su propia 

transformación, bien a través de reducciones drásticas del empleo y de los centros 

productivos, bien a través de la externalización de muchas de sus actividades, 

principalmente las relacionadas con los servicios, que han sido recogidas por pequeñas 

y medias unidades productivas cuya flexibilidad y descentralización es un valor de 

competitividad. 

Como se aprecia en el'cuadro y comparándolo con los datos generales de la 

" Iniciativa PYME de-Desarrollo Local podemos observar, siempre dentro de márgenes 

de error aceptables, que las empresas de más de 250 empleados representan a uno de 

cada seis empleados (16^77%) cuando en la información de FIES representa el 11% 

pero desconocemos su base total. 

Pero más importante que este dato és que desagregada en mayor medida los 

tramos por debajo de los 250 empleados podemos observar que un 31,95% del empleo 

se concentra en empresas entre 31 y 100 empleados, cuando en el dato de FIES 

representaban, y tomando un intervalo algo mayor (26 a 100 empleados) el 23%; si 

tomamos el mismo tramo, esto es, de 26 a 100 empleados, entonces la proporción de 

empleo que representan las empresas de este tramo representa el 37,75% del total 

empleado. 
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Curiosamente, Iá mayoría absoluta dé los centros de trabajo se encuentran por 

debajo de 15 empleados (57,41), y, sin embargo emplean a uno de cada cinco 

empleados (19,31%). Finalmente, el 13,91% del empleo se concentra en empresas cuyo 

tramo vade los 16 a los 25 empleados. 

Ahora,sin duda, el hecho más dispar entre los datos del Directorio y los 

proporcionados por la Iniciativa PYME de Desarrollo Local se encuentran en el tramo 

de menos de 6 empleados, pues mientras los últimos registran un 24,2% del empleo, 

los datos del Directorio Industrial nos informan de que estas empresas representan el 

2,03% del empleo. Esta importante variación porcentual puede ser debido a la 

existencia de un volumen considerable de empresas pequeñas de menos de 6 empleados 

que circulan al margen de los registros oficiales y cuya afloración sin duda permitiría 

una estrategia formativa y de apoyo que permitiera no sólo mejorar las condiciones de 

los empleados, sino aumentar su productividad y competitividad aí vincularse a redes 

establecidas de distribución y comercialización de los productos. 

En cualquier caso, la mayor actualización de los datos procedentes del 

Directorio Industrial nos informan de una tendencia de crecimiento de los empleados 

por cuanto son los tramos superiores los que compensan la pérdida porcentual 

comparativa de los tramos inferiores. 

Por ramas de actividad es evidente que existen posibilidades de crecimiento en 

ramas como la "electricidad, electrónica,..." y en "papel y artes gráficas" mientras que 

las ramas de "mobiliario, madera" y "metalurgia" parecen saturadas dado su peso actual 
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en la distribución del empleo y las condiciones de crisis para este sector. 

En general, la mayoría de las PYMES están especializadas en ramas 

tradicionales, intensivas en factor trabajo, cuyo resultado económico está estrechamente 

condicionado a la evolución cíclica de la economía, lo cual, teniendo en cuenta la fase 

de recuperación iniciada en 1994 debe ser aprovechada para prologar su duración e " 

intensidad por el efecto que tendría en el empleo y en el tamaño de las empresas. 

LA PYME EN CASTILLA-LA MANCHA 

ANÁLISIS POR TAMAÑO TOTAL DE EMPRESAS 
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Más de 500 
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337 
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70,23 

23,13 

5,51 
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0,09 
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Ijj ' I 
*¿« 

tem^**t . . A A W u A ^ J J 

\ 
1 

23,38 

21,54 ! 

23,11 

23,72 

23,35 

23,99 

22,92 

(FUENTE: Las Empresas Españolas en las Fuentes Tributarias. ¡994) 

Normalmente la distinción entre PYME y grandes empresas se sitúa en 250 
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Normalmente la distinción entre PYME y grandes empresas se sitúa en 250 

asalariados. Sin embargo, esta frontera no permite profundizar en el análisis de las 

características de las PYMES por lo que se hace necesario establecer una mayor 

desagregación para alcanzar un mejor conocimiento de la estructura de las PYMES en 

Castilla-la Mancha. 

Así se han diferenciado los siguientes tramos: sin asalariados; de l a 10 

asalariados; de 11 a 50; de 51 a 250; de 251 a 500 y más de 500 asalariados. 

La distribución interna informa del menor tamaño de las empresas en Castilla 

La Mancha respecto al total'nacional, aunque sus variaciones porcentuales son 

mínimas. En cualquier caso en los tramos superiores a 250 empleados representan la 

mitad porcentualmente respecto a los porcentajes nacionales mientras que es casi igual 

al porcentaje nacional en la categoría de sin asalariados y superior.en un punto 

porcentual en el tramo de 1 á 10 empleados (el 25,64% en C-M frente al 24,61% 

nacional). 

Esta tendencia de Castilla-La Mancha se observa también al analizar la 

distribución porcentual respecto al total. En efecto, las empresas de Castilla-La mancha 

representan el 4,16% del total nacional y este porcentaje sólo se supera en el tamaño de 

1 a 10 asalariados (4,33%) mientras que se desvía claramente tanto en el tramo de 251 

a 500 asalariados (1,75%) como en el tamaño de más de 500 asalariados (1,71%). 

En eí cuadro siguiente profundizamos este análisis al estudiar el tamaño de las 

empresas según la rama de actividad. 
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LA PYME EN LA C.C-M . ANÁLISIS POR PERSONALIDAD JURÍPICA-

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE CADA C.A. 

POR TAMAÑO Y PERSONALIDAD 
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LA PYME EN LA C.C-M. ANÁLISIS POR PERSONALIDAD JURÍDICA. 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LAS C.C.A.A. POR TIPO DE PERSONALIDAD JURÍDICA. 
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1. ANDALUCÍA 

2. ARAGÓN 

3. ASTURIAS 

4. BALEARES 

79,07 

74,77 

81,61 

72,79 

13,57 

13,82 

11,12 

15,72 

1,24 

1,17 

0,53 

0,22 

3,58 

3,28 

5,63 

10,17 

2,21 
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0,86 
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7. CASTILLA Y LEÓN 

8. CATALUÑA 

9. EXTREMADURA 

10. GALICIA 

H.MADRID 

12. MURCIA 

13. LA RIOJA 

14.VALENCIA 

79,55 

74,17 

82,45 

82,02 

69,15 

77,98 

75,10 

75,39 

9,84 
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7,69 

11,20 
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13,69 
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0,72 

1,85 

0,69 

0,29 

1,23 

1,09 

0,84 

6,62 

2,59 

6,34 

3,58 

3,88 

6,26" 

3,72 

6,19 

1,40 

3,39 

0,70 

2,28 

1,32 

0,70 

6,36 

1,40 

1,42 

0,26 

0,98 

0,22 

0,21 

0,15 

0,78 

0,25 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
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La distribución de las empresas por tamaño y distinta personalidad jurídica en 

Castilla-La Mancha presenta rasgos comunes y ligeras desviaciones de la tendencia 

nacional. La variada personalidad jurídica responde a los siguientes criterios de 

clasificación: 

- Personas Físicas 

- Sociedades (Anónimas y otras) 

- Sociedades Cooperativas 

- Comunidades de Bienes y de Propietarios 

- Asociaciones (de diversa índole) 

- Asociaciones Religiosas, Organismos Autónomos y Órganos de la 

Administración Local, Autonómica o Central. 

En el cuadro se observa la distribución de las empresas de acuerdo a'estos 

criterios jurídicos y a su distinto tamaño para el total nacional y para Comunidad 

Autónoma lo que permite la comparación interna de Castilla- La Mancha en un eje 

horizontal y desplazándose en un eje vertical la comparación de esta región respecto del 

resto de CC. AA.. 

En Castilla-La Mancha las 86.538 empresas existentes representan el 4,15% del 

total nacional. Su distribución interna no varía significativamente de los porcentajes 

nacionales pues dos de cada tres empresas rio tienen asalariados (68,14%), siendo 

inferior en 69 centésimas al porcentaje nacional, y una de cada cuatro empresas cuenta 

con una plantilla de l a 10 asalariados (25,64%) cuando en el total nacional representa 

un punto porcentual menos. La menor dimensión de las empresas en la región 

castellano-manchega se pone de manifiesto en el menor porcentaje regional respecto 
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al nacional en tamaños superiores a 50 asalariados mientras que es casi igual el 

porcentaje que representa a las empresas de 11 a 50 asalariados (5,42%), tres décimas 

menos que en el total. 

• Si éstas son las variaciones internas según el tamaño respecto a la distribución 

nacional, más diferencias significativas se producen según el tipo de personalidad 

jurídica de las empresas. En efecto, el volumen de empresas cuya titularidad es de 

Personas Físicas es superior en medio punto al porcentaje nacional (el 76,51% en 

Castilla-L mancha frente al 75,92% del territorio nacional) y representan el doble que 

el porcentaje nacional en cuanto a empresas de titularidad Cooperativa (1,86% frente 

al 0,86%), de Comunidades de Bienes y de Propietarios (7,77% frente al 4,49%) y de 

Instituciones Religiosas y entidades de las administraciones Públicas (0,80% frente al 

0,40%). . 

Ahora bien, Castilla-La Mancha es claramente deficitaria en empresas cuya 

titularidad jurídica sea la de Sociedades Anónimas o similares pues sólo representa el 

12,29% cuando en el total representa cuatro puntos porcentuales más (16,09%). 

También es inferior la representativídad en el tejido regional de las empresas 

de titularidad Asociativa sin especificar pues en Castilla-La Mancha existe un 0,78% 

de empresas de este tipo cuando en España representan el 2,25%). 

Estas semejanzas y diferencias del tejido empresarial regional respecto al 

nacional presenta a su vez algunos elementos de convergencia en relación con el 

153 



tamaño de las empresas. 

Así las 52.190 empresas cuya titularidad son Personas Físicas representa un 

78,82% del total de las empresas de esta titularidad en la región cuando en el total 

regional las empresas sin asalariados representan el 68,14%. Esta variación en diez 

puntos porcentuales es similar a la que presenta para la misma comparación el total 

nacional. 

Una tendencia muy distinta es la que presentan las empresas con forma de 

sociedad pues una de cada dos empresas regionales cuyo tamaño supera los 250 

asalariados reviste la forma dé Sociedad. Concretamente 29 empresas con forma de 

sociedad tienen dimensiones de gran empresas, es decir, con un tamaño superior a 250 

empleados, si bien sólo representan el 0,27% del total de empresas regionales con esta 

titularidad jurídica cuando a nivel nacional el porcentaje se triplica para esta 

comparación (0,75%). 

El tamaño de 51 a 250 empresas constituyen 467 empresas con forma de 

sociedad y representan el 72,74% de las empresas con este tamaño en la región, si bien 

suponen el 4,33% de las Sociedades Anónimas en Castilla-La Mancha, 

La reducida dimensión del tejido empresarial en la región castellano-manchega 

se pone de manifiesto también en la titularidad jurídica de las Cooperativas. En efecto, 

una de cada cuatro cooperativas no cuenta con asalariados, es decir, un 25,31% de las 

Cooperativas sólo emplea a sus titulares mientras que casi una de cada dos 
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Cooperativas, además de su titulares, emplea de 1 a 10 asalariados (765 cooperativas 

que representan exactamente el 47,57%). 

Las características agrarias del territorio regional hace que cobren un papel muy 

importante en el tejido empresarial la forma de Comunidad de Bienes y de Propietarios. 

Se ha señalado con anterioridad qué dobla el porcentaje nacional al representar las 

6.720 empresas con esta forma en la región el 1,11%. esta forma de empresa, sin 

embargo, no reúne tamaños grandes, sino que más bien consolida la tendencia anterior 

de autosatisfacer el empleo de los titulares y en todo caso emplea como mucho hasta 

10 asalariados. En efecto, una de cada dos empresas con esta forma jurídica no tiene 

asalariados (56,57%) y sólo 233 empresas con esta titularidad emplean a más de 10 

asalariados mientras que el 39,95% de estas empresas emplean de 1 a 10 asalariados. 
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5 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

De 1.988 a 1.992 la tasa de actividad en Castilla-La Mancha se ha mantenido 

por debajo de la tasa nacional, concretamente cerca de tres puntos (45,1% frente al 

48,9% nacional), lo cual indica que ni la fase expansiva, ni-el inicio de la crisis ha 

repercutido en ningún sentido esta tasa de actividad. La única diferencia a señalar es 

que mientras la disminución de la tasa para este periodo en el territorio nacional ha sido 

de dos décimas, para él caso de Castilla-La Mancha la disminución ha sido de una 

décima. 

Un hecho diferencial de la región muy significativo es que la tasa de actividad 

de los menores de 25 años ha sido, en el período analizado superior.a la tasa nacional, 

concretamente superior en algo más de tres puntos y medio (54,2% frente al 48,2% 

nacional). La capacidad de reemplazamiento de la población viene asegurada por la 

mayor tasa de actividad de los menores de 25 años, si bien el segmento de 25 a 55 años 

es previsible que cambie su tendencia de tasa de actividad inferior a la media en cuanto 

se incorporen a la estructura productiva ios titulados universitarios. 
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POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 

(miles de personas) 

PobI.<l6 

años 

CASTILLA-LA MANCHA 

1988 Media anual 

1989 Media anual 

1990 Media anual 

1991 Media anual 

1992 Media anual 

l-T-1990 

2-T-1990 

3-T-1990 

4-T-1990 

l-T-1991 

2-T-1991 

3-T-I991 

4-T-1991 

l-T-1992 

2-T-1992 

3-T-I992 

4-T-1992 

1260,6 

1329,2 

1342 

1352,6 

1361,9 

1337,4 

1340,5 

1343,5 

1346,6 

1348,9 

1.351,3 

1.353,8 

1.356,2 

1.358,6 

1.360,8 

1.363,0. 

1.365,3 

Activos 

545,9 

607,6 

604,7 

607 

614,6 

609,1 

597,8 

607,5 

604,3 

605 

596,9 

607,8 

618,3 

612,6 

613,1 

615,2 

617,3 

Ocupados 

455,4 

522 

526 

528,3 

518,9 

524 

518,6 

533,1 

528,4 

525,7 

516,3 

532,5 

538,5 

522,1 

519,6 

517,2 

516,6 

Parados 

90,5 

85,7, 

78,7 

78,8 

95,7 

85,2 

79,2. 

74,5 

75,9 

79,3 

80,6 

75,3 

79,8 

" 90,5 

93,5 

98,0 

100,8 

Parados 

•buscan 1" 

_ 

25,1 

19,1 

17,2 

20,0 

21,1 

18,3. 

19,8 

17,1 

17,8 

1-7,0 

17,1 

16,8 

17,8 

19,7 

22,2 

20,3 

empico 

698,4 

708,4 

728,1 

735,3 

737,9 

718 

732,5 

728,6 

733,4 

734,5 

744,9 

735,3 

726,4 

734,3 

738,5 

738,7' 

740,1 

Todos los 

inactivos 

16,3 

13,1 

9,2 

10,3 

9,5 

10,3 

10,2 

7,4 

8,9 

9,4 

9,6 

10,6 

11,5 

11,7 

9,2 

9,1 

7,9 

(FUENTE: E.P.A. INE)-
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POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 

(Miles de personas) 

Pobl. < 16 Parados Todos los 
Activos Ocupados Parados empelo 

años , buscan 1" inactivos 

ESPAÑA 

1988 Media anual 

1989 Media anual 

1990 Media anual 

1991 Media anual 

1992 Media anual 

l-T-1990 , 

2-T-1990 " 

3-T-1990 

4-T-1990 

l-T-1991 

2-T-1991 

3-T-1991 

4-T-1991 

l-T-1992 

2-T-1992 

3-T-1992 

4-T-1992 

29.764,0 

30.173,1 

30429,7 

30.690,1 

30.990,0 

30.363,3 

30.407,6 

30.451,8 

30.496,2 

30.363,3 

30.407,6 

30.451,8 

30.496,2 

30.574,6 

30.651,6 

30.728,4 

30.805,6 

14.620,5 

14.819,1 

15.020,0 

15.073,1 

15.154,8 

14.992,4 

14.994,7 

15.048,6 

15.044,1 

15.000,1 

15.010,3' 

15.157,0 

15.125,1 

15.081,0 

15.143,7 

15.201,3 

15.193,0 

11.772,7 

12.258,3 

12.578,8 

12.609,4 

12.366,3 

12.481,9 

12.556,5 

12.656,9 

12.619,8 

12.579,6 

12.622,1 

12.677,0 

12.558,9 

12.449,0 

12.457,7 

12.412,4 

12:145,9 

2.847,9 

2.560,8 

2.441,2 

2.463,7 

2.788,5 

2.510,4 

2.438,2 

2.391,7 

2.424,3 

2.420,5 

2.388,2 

2.480,0 

2.566,2 

2.632,1 

2.686,0 

2.788,9 

3.047,1 

1.009,4 

813,2 

700,7 

622,3 

624,1 

744,9 

691,6 

710,2 

655,9 

616,6 

605,7 

637,3 

629,4 

633,1 

599,1 

615,8 

648,5 

14.885,5 

15.097,9 

15.182,7 

15.393,6 

15.644,0 

15.142,5 

15/179,2 

15.178,6 

15.230,4 

15.350,8 

15.420,1 

15.342,0 

15.461,3 

15.587,6 

15.624,2 

15.625,6 

15.738,6 

257,9 

256,2 

227,1 

223,4 

191,2 

228,4 

233,7 

224,6 

221,7 

223,7 

221,2 

229,4 

219,1 

•211,8 

185,6 

199,5 

167,7 

(FUENTE: KP.A. 1NE) 

La distribución por provincias de la tasa de actividad sólo presenta á Albacete 

con tasas superiores a la tasa regional (51,5% en 1.992), mientras que las otras 

provincias de la región tienen tasas inferiores, .siendo especialmente baja la tasa 

provincial de Cuenca (40,8% en el mismo año de referencia); comentario aparte merece 

la caída de la tasa de actividad de Toledo, por ser una de las provincias con un nivel de 
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desarrollo mayor (pasa del 46,5% en 1.988 al 44,7% en 1.992). 

ACTIVOS POR PROVINCIAS 

(miles de personas) 

CA-MAN 

CASTILLA-LA MANCHA 

1988 Media anual 

1989 Media anual 

1990 Media anual 

1991 Media anual 

1992 Media anual 

l-T-1990 

2-T-1990 

3-T-1990 

4-T-1990 

1-T-Í991 

2-T-1991 ' 

3-T-1991 

4-T-1991 

l-T-1992 

2-T-1992 

3-T-I992 , 

4-T-1992 

594,6 

607,6 

604,7 

607,0 

614,6 

609,1 

597,8 

607,5 

604,3 

605,0 

596,9 

607,8 

618,3 

612,6 

613,1 

615,2 

617,3 

ALBACETE 

. , • 

127,3 

131,5 

135,1 

142,5 

145,4 

135,2 

131,5 

136,6 

137,0 

138,6 

141,2 

143,8 

146,3 

145,5 

144,5 

147,1 

144,4 

CIUDAD 

REAL 

169,3 

173,1 

169,3 

169,0 

* 172,1 

171,3 

168,9 

169,5 

167,5 

166,5 

164,4 

172,3 

172,8 

171,3 

170,7 

173,4 

173,0 

CUENCA 

73,2 

76,2 

71,4 

70,1 

69,8 

73,8 

70,9 

71,1 

69,8 

70,5 

. 68,2 

69,4 

72,1 

68,2 

72,2 

69,2 

69,6 

GUADA-

LAJARA 

49,0 

50,5 

52,0 

50,8 

50,3 

51,3 

51,9 

52,1 

52Í7 

52,4 

51,3 

50,7 

48,8 

49,8 

49,5 

"50,5 

51,5 

TOLEDO 

175,8 

176,3 

176,9 

174,7 

176,9 

177,7 

174,6 

177,6 

177,5 

177,0 

171,8 

171,6 

178,3 

177,7 

176,1 

175,0 

178,9 

(FUENTE: E.P.A. INE) 
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Los ocupados en Castilla-La mancha alcanzan en 1.992 a 518,900 personas, 

siendo su crecimiento constante desde 1.984 hasta el inicio de la crisis en 1.990 que 

empieza a moderar su crecimiento para finalmente descender de 1.'991 a 1.992. Es 

previsible que aprovechando la fase de recuperación económica de 1.994 la tasa de 

ocupación vuelva a comportarse de la misma manera que durante la fase expansiva del 

crecimiento económico. 

TASA DE PARO POR SEXO 
CASTILLA LA MANCHA 

1 1 í ' í • A 1 - 1 K 

19B4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

• i Varonas E 3 Muleros 

(FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO) 

Según los sectores económicos los porcentajes de ocupación de Castilla-La 

Mancha son superiores en Agricultura y en Construcción pero persiste la distancia de 

la media nacional en relación con el sector Servicios, mientras que el porcentajeen el 

sector industrial es muy similar al nacional. Analizando su evolución se observa la 

pérdida de presencia del sector agrario que pasa de una ocupación del 22,9% en 1.988 

al 15,8% en 1.992 aunque sigue siendo superior a la media nacional (10,1%); por su 

parte, en el sector industriarla evolución del porcentaje de ocupación ha reducido la 

distancia con la media nacional pues aunque ha perdido cuatro décimas se ha acercado 

a la media nacional que descendió en este período cerca de un punto porcentual. En el 

sector de la construcción mientras la media nacional permanece estabilizada con un 
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ligero aumento de un uno por ciento, en el caso de Castilla-La Mancha el crecimiento 

ha sido tres veces superior pasando del 10,7% en 1.988 al 14,4% en 1.992. Finalmente 

en el sector servicios aunque Castilla-La Mancha ha aumentado en cuatro puntos su 

porcentaje dé ocupación (del 43,5% al 47,4%) persiste la distancia con respecto a la 

media nacional porque ésta ha experimentado el mismo crecimiento (del 53,1% al 

57,5%). 

OCUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOS 

(miles y porcentajes) 

PERÍODO OCUPADOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

V. ABS. = 100 V. ABS. % " V. ABS. % V. ABS. % V. ABS. % 

CASTILLA-LA MANCHA 

1988 Media anual 

1989 Media anua! 

1990 Media anual 

1991 Media anual 

3992 Media anual 

l-T-1990 

2-T-1990 

3-T-1990 

4-T-1990 

l-T-1991 

2-T-1991 

3-T-1991 

4-T-1991 

l-T-1992 

2ÍT-1992 

3-T-1992 

4-T-I992 

504,0 

522,0 

526,0 

528,3 

518,9 

524,0 

518,6 

533,1 

528,4 

525,7 

516,3 

532,5 

538,5 

522,1 

519,6 

517,2 

516,6 

115,5 

109,7 

99,1 

86,1 

81,7 

104,4 . 

93,9 

101,0 

97,2 

85,4 

82,8 

88,0 

88,2 

82,9 

80,2 

81,7 

82,1 

22,9 

21,0 -

18,8 

16,3 

15,8 

19,9 

18,1 

18,9 

18,4 

16,2 

16,0 

16,5 

16,4 • 

15,9 

15,4 

15,8 

15,9 

' 

115,1 

114,3 

115,4 

119,7 

116,3 

112,8 

112,8 

116,3 

119,7 

123,4 

119,0 

116,7 

119,8 

115,2 

113,8 

114,9 

121,4 

22,8 

21,9 

21,9 

22,7 

22,4 

21,5 

21,8 

21;8 

22,7 

23,5 

23,0 

21,9 

22,2 

22,1 

21,9 

22,2 

23,5 

54,1 

64,4 

69,0 

75,1 

74,7 

66,3 

707 

70,2 

68,8 

72,9 

72,9 

78,3 

76,1 

73,6 

76,0 

76,4 

72,8 

10,7 

12,3 

13,1 

14,2 

" 14,4 

12,7 

13,6 

13,2 

13,0 

13,9 

14,1 

14,7 

14,1 

14,1 

14,6 

14,8 

14,1 

219,3. 

233,6 

242,5 

247,4 

246,1 

240,4 

241,2 

245,6 

242,8 

244,1 

241,6 

249,4 

254,4 

250,4 

249,6 

244,2 

240,2 

43,5 

44,7 

46,1 

46,8 

47,4 

45,9 

46,5 

46,1 

46,1 

46,4 

46,8 

46,8 

47,2 

48,0 

48,0 

47,2 

46,5 
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Según la situación profesional de los ocupados han aumentado la ocupación por 

cuenta ajena en un 9,82% respecto del porcentaje de 1.988, mientras que ha descendido 

ligeramente la ocupación de empresarios y la ayuda familiar: reflejo del descenso 

general de la tasa de natalidad por pareja de 144.900 personas a 135.500 y de 40.300 

a 31.200 personas. En estos dos últimos casos, sin embargo es muy superior en 

términos relativos la disminución de ocupación de la ayuda familiar que disminuye un 

22,03% cuando entre los ocupados empresarios la disminución representa un 6,48% 

respecto de la ocupación en 1.988. 

Los porcentajes de paro sólo han descendido en el sector agrario que pasa de 

un 13>7% de parados en 1.988 a un 7,1% en 1.992, siendo esta disminución muy 

superior a la que experimenta para el mismo .período el porcentaje de parados a nivel 

nacional (de un 8,6% a un 6,9%). Sin embargo, los porcentajes deparados en los otros 

tres sectores aumentan en Castilla-La Mancha y con promedios superiores a los 

porcentajes nacionales: en 1.992 el 15,6% de los parados de Castilla-La Mancha 

pertenecen al sector industrial cuando a nivel nacional representan el 13,4% y los otros 

dos sectores se comportan como éste. 

Las tasas de paro por grupos de edad son inferiores en Castilla-La Mancha a las 

tasas nacionales, tanto en el segmento de menos de 25 años, como en el de edad 

superior a éstos. Por su parte, "según el sexo la tasa femenina es igual que la tasa media 

nacional mientras que el 11% de tasa de paro regional entre los hombres es inferior en 

tres puntos porcentuales a la tasa nacional de parados entre los hombres. 
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La evolución del paro registrado en las oficinas del INEM presenta un repunte 

en 1.992 después de la caída prolongada desde 1.986. Por provincias se observan 

algunas diferencias respecto del paro declarado en la E.P.A. pues, en esta ocasión 

Toledo, Guadalajaray Cuenca tienen una evolución decreciente (del 24,7% al 24,2%, 

del 7,0% al 4,6% y del 7,9% al 7,7% respectivamente) mientras que en Ciudad Real ha 

aumentado (del 32,3% al 33,2% en 1.992) pero especialmente en Albacete que aumenta 

dos puntos porcentuales (del 28,2% al 30,3%). Respecto del paro declarado las mayores 

desviaciones se dan en Ciudad Real y en Toledo pues en ambos casos tienen en 1.992 

porcentajes respectivamente inferior y superior y, sin embargo, los porcentajes de 

parados registrados son inversos (ligeramente superior para Ciudad Real e inferior para 

Toledo). 
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PERÍODO . ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO CA-MAN ESPAÑA 

V.ABS. % V.ABS. % V.ABS. % V.ABS. % V.ABS. % V.ABS.=J00% V.ABS. 
,. 
3,9 

3,9 

4.0 

3,8 

3.5 

3,7 

3,5 " 

3.8 

4.3 

4,4 

4.5 

4.8 

• — — — • - — — -

4,2 

4,2-

4,3 

. 4,2 

4,0 

4.3 

4,2 

4.6 

5,2 

5,2 

S,2 

5,3 

— ~ ™ — 

23,0 

22.4 

22,5 

22,2 

21,2 

20,8 

20,1 

20,0 

21,0 

" 20,2 

20.5 

22,2 

•*—*- -*-
24.9 

24,3 

24,3 

24,5 

24,2 

24,1 

24,2 

24,2 

24,1 

23,8 

23.6 

24J 

.» .........., 
' 92,5 

92,2 

92,7 

90,6 

87,5 

86,2 

83,2 

82,6 

83,3 

85,0 

86.7 

91.4 

' - • 

2.335,9 

2.337.5 

2.326,7 

2.285,6 

2.218,0 

2.186,9 

2.142,9 

2.134,1 

2.195,3 

2.272,1 

2.322,7 

1MOJ 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

27,8 

28,2 

28,5 

28,0 

27,0 

26,4 

25,2 

24,9 

24.8 

25.5 

26.1 

26,8 

30,1 

30,6 

30,7 

30,9 

30,9 

30,6 

30,3 

30,1 

29,8 

30.0 

30,1 

29,3 

30,6 

30,5 

30.6 

29.6 

28.9 

28,6 

27.9 

27.3 

27,8 

28,4 

29,1 

30.7 

33,1 

33,1 

33,0 

32,7 

33,0 

32,7 

33,5 

33,-1 

33,4 

33,4 

33,6 

33,6 

7,2 

7,2 

7,2 

7,0 

6,9 

6.7 

6,5 

6,6 

¿,4 

6,5 

6,5 

6,9 

7,8 

7,8 

7,8 

7,7 

7,9 

7,8 

7,8 

8,0 

7,7 

• 7,6 

7,5 

w 
(FUENTE: INEM) 
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5.2 INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO DE CASTILLA-

LA MANCHA 

5.2.1 Población activa según sexo 

En el último sexenio, de 1989 a 1994.1a población activa de Castilla-La Mancha 

ha permanecido en torno a las 600.000 personas, si bien la variación anual presenta un 

fuerte crecimiento en 1992 y 1993 (614.540 y 617.780 respectivamente) mientras el 

menos volumen se registro en 1990 (604.690 personas). 

Según el sexo, se.observa la creciente incorporación de la mujer al'mercado de 

trabajo, aunque tímidamente mientras está contenida la incorporación de hombres. En 

efecto, la tasa de mujeres aunque ha variado negativamente en 194 respecto del año 

anterior (-2,14) es superior en 11.000 mujeres respecto del volumen de mujeres activas 

en 1989; por el contrario la tasa de variación de hombres ha sido negativa respecto del 

año anterior, para él mismo sexenio en los años 1990,1992 y 1994 (-1,17; -0,54 y -1,08 

respectivamente) mientras que en valores absolutos, precisamente ha disminuido 

10.000 hombres en 1994 respecto de 1989. 
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i POBLACIÓN ACTIVA 
FECHA ! 

1 TOTAL VARONES ' MUJERES 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1991 

1992 

1993 

1994 

, 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

11 

III 

IV 

I 

II 

607,65 

604,69 

607,01 

614,54 

617,78 

608,09 

607,82 

618,33 

612,56 

613,05 

615,21 

617,34 

618,66 

614,91 

621,87 

615,67 

613,42 

602,77 

Miles de Personas 

429,99 

424,96 

425,77 

423,48 

426,21 

419,36 

425,37 

429,51 

423,40 

423,12 

423,05 

424,37 

424,65 

423,19 

428,97 

428,02 

424,15 

414,56 

177,66 

179,73 

181,24 

191,06 

191,57 

188,74 

182,46 j 

188,82 1 

189,16 ¡ 

189,93 ¡ 

192,16 • 

, 192,97 

194,01 , 

191,72 

192,90 ! 

187,65 | 

189,27 j 

188,21 ¡ 
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TASAS DE VARIACIÓN SOBRE MISMO PERÍODO ANUAL ANTERIOR 

POBLACIÓN ACTIVA 
FECHA : ' ~ — 

TOTAL VARONES MUJERES 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

,1994 

¡ 1991 

i 
i 
i 

1992 

1993 

1994 

I 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

2,19 

-0,49 

0,38 

1,24 

0,53 

-1,41 

0,05 

2,32 

. 1,25 

2,71 

1,21 . 

-0,16 

0,99 

0,30 

1,08 

-0,27 

-0,85 

-1,97 

Miles de Personas 

1,44 

-1,17 

0,19 

-0,54 

0,64 

-1,08 

0,43 

1,29 

-0,76 

0,37 

• -0,55 

-1,20 

0,30 

0,02 

1,40 

0,86 

-0,12 -

-2,04 

4,04 

1,16 

0,84 

5,42 

0,27 

-2,14 

-0,82 

4,75 

•6,06 

" 8,34 

5,32 

2,20 

2,56 

0,94 

0,39 

-2,76 

-2,44 

-1,83 
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Por trimestres en los años 1991,1992,1993 y 1994, la población activa presenta 

en los trimestres segundo y tercero los menores tamaños de población activa, mientras 

por razones estacionales, tanto en el primer trimestre como en el último trimestre de 

cada año se registra un aumento de la población activa.. Esta tendencia presenta una 

excepción en el año 1992 donde la población activa crece progresivamente cada 

trimestre respecto a los mismos trimestres del año anterior, pasando de las 612.560 

personas activas en el primer trimestre a las 617.340 del cuarto trimestre, si bien en este 

último trimestre su tasa es negativa porque desciende la población activa respecto del 

mismotrimestreen 1991 (618.330personas activas). 

Precisamente en el tránsito de 1992 1993 es cuando se produce el mayor 

incremento de la población activa femenina. Más aún, la población activa femenina 

tiene el mismo comportamiento que el total para el año 1992 mientras que los hombres 

en este año presentan sólo aumento de la población activa en los trimestres extremos, 

rompiéndose el progresivo aumento de la población activa en cada trimestre observada 

para el año 1992. 

5.2.2 Población ocupada según sectores 

El volumen de personas ocupadas en el sexenio 1989 a 1994 informa de los 

efectos de la crisis económica que desde 1992 experimenta, tanto la región castellano-

manchega como el territorio nacional. En efecto, de las 521.960 personas ocupadas en 

1989 se pasa a 482.880 personas eh 1994, aunque cuando la población activa como se 

señaló anteriormente es ligeramente superior; la tasa-de variación respecto del año 

anterior es negativa desde 1992 (-1,78) y, especialmente negativa en 1993, en plena 

crisis económica (-4,07) e igualmente fuerte en el último año (-3,21 para 1994). 
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I POBLACIÓN OCUPADA 

FECHA TOTAL AGRICULTURA ; INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

108,28 

99,11 

86,11 

81,72 

75,62 

77,19 

88,02 

88,22 

82,87 

80,17 

81,7 

82,15 

77,29 

73,04 

77,02 

75,15 

.79,19 

75,19 

Miles de Personas 

115,2 

115,41 

119,72 

116,33 

108,72 

106,6 

116,72 

119,77 

115,19 

' 113,79 

114,91 

121,44 

113,26 

107,66 

107,17 

106,81 

109,62 

103,58 

64,82 

68,98 

75,04 

74,69 

70,45 

58,81 

78,32 

76,11 

73,59 

75,99 

76,42 ' 

72,76 

71,7 

73,2 

69,49 

67,43 

56,6 

61,01 

236,36 

242,51 

247,38 

246,11 

242,93 

240,28 

249,43 

254,44 

250,42 

249,61 

244,18 

240,24 " 

240,57 

241,09 " 

249,27 

240,77 , 

241,59 ; 

238,97 ; 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1991 

1992 

1993 

1994 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV. 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

521,96 

526,01 

528,25 

518,86 

497,73 

482,88 

532,48 

538,54 

522,07 

519,56 

517,2 

516,59 

502,82 

494,99 

502,94 

490,16 

487 

478,75 

170 



TASAS DE VARIACIÓN SOBRE MISMO PERÍODO ANUAL ANTERIOR 

POBLACIÓN OCUPADA 

FECHA TOTAL > AGRICULTURA INDUSTRIA ; CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

1989 

1990 

1991 

¡ 1992 

| 1993 

1994 
i 
i 1991 

• 

| 1992 

i 

1 1993 

; 

• 

• 

1994 
i 

i 

1 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

3,58 

0,77 

0,43 

-1,78 

-4,07 

-3,21 

-0,11 

1,92 

-0,7 

0,64 

-2,87 

-4,07 

3,69 

•4,73 

-2,76 

-5,12 

-3,15 

-3,28 

-6,23 

-8,47 

-13,12 

-5,1 

-7,46 

2,69 

-12,84 

-9,2 

, -2,99 

-3r16 

-7,19 

-6,88 

-6,73 

-8,9 

-5,73 

-8,52 

2,45 

2,94 

Miles de Personas 

0,13 

0,19 

3,74 

-2,83 

-6,54 

-3,49 

0,34 

0,09 

-6,62 

-4,41 

-1,55 

M 
-1,68 

-5,39 

-6,74 

-12,05 

-3,21 

-3,79 

19,83 

6,41 

8,79. 

-0,47 

-5,67 

-18,83 

11,58 

10,66 

0,97 " 

4,29 

-2,43 

-4,39 

-2,57 

-3,67 

-9,07 

-7,32 

-21,06 

-16,65 

7,76 

2,6 

2,01 

-0,51 

"1.3 

-0,23 , 

1,57 

4,79 

2 ,6 ; 

3,33 

-2.1 

-5,58 

-3,93 -

-3,41 

2,08 
* 

0,22 i 
ti 

.0>42 i 
-0,88 j 
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Si este es el comportamiento general de la población ocupada, su distribución 

por trimestres en los anos 1991, 1992, 1993 y 1994 no varía significativamente. Así 

sólo en el cuarto trimestre de 1991 (1,92) y en el segundo de 1992 (0,64) la tasa de 

variación es positiva mientras que los diez trimestres restantes observados presentan 

tasas de variación negativa respecto a los mismos trimestres en los años anteriores. Esta 

disminución de la población ocupada es especialmente fuerte en el tránsito de 1992 a 

1993 pues el cuarto trimestre de 1992 presenta una tasa negativa del -4,07 y el primer 

y segundo trimestre de 1993 también son tasas negativas fuertes (-3,69 y -4,73 

respectivamente). La centralidad de la crisis en 1993 se pone de manifiesto en el cuarto 

trimestre de este año que respecto del mismo trimestre en el año anterior representa una 

tasa de -5,12; esta tasa es la más alta tasa de variación de los doce trimestres 

observados. 

Según los sectores económicos la población ocupada presenta unas tendencias 

similares al total de la población ocupada. Así la disminución dé la población ocupada 

en la industria, la construcción y los servicios se produce en los últimos tres años del 

sexenio analizado. Sus tasas de variación son negativas en 1992,1993 y 1994, si bien 

los sectores económicos señalados con anterioridad presentan la tasa mayor en distinto 

años: en la Industria y los Servicios corresponde a 1993 (-6,54 y -1,30 respectivamente) 

mientras que para la Construcción la tasa de variación más negativa se observa en 1994 

(-18,83). Se debe señalar la menor disminución en el sector servicios, si bien, su peso 

en la estructura económica regional es muy pequeño; por el contrario, la disminución 

en la construcción es muy importante, no sólo por el tamaño de la tasa de variación 

negativa, sino también, porque es un sector que ocupa una población importante que 

trabaja normalmente en Madrid y que dada la contracción de la inversión pública en 

construcción afecta a la región castellano-manchega'de la que procede buena parte de 

la población ocupada en la construcción. 
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A diferencia de estos sectores, la Agricultura presenta tasas de variación 

negativa en todos los' años del sexenio menos en 1994 que presenta una ligera 

recuperación de la población ocupada al crecer su volumen; concretamente respecto a 

1993 crece un 2,69 aunque en valores absolutos la población ocupada en la agricultura 

pasa de 108.280 personas ocupadas en 1989 a 77.190 personas ocupadas en 1994. Esta 

disminución en valores absolutos es menos significativa que la variación en términos 

relativos por cuanto mientras que la disminución absoluta se manifiesta en los seis años 

estudiados la .tasa de variación positiva de 1994 supone una ruptura respecto de su 

comportamiento en años anteriores; más aún, este hecho es más importante por cuanto 

el resto de los sectores económicos en la región presenta en 1994 tasas de variación 

negativa, desviándose de este comportamiento la población ocupada en la agricultura. 

La distribución de la población ocupada según los sectores económicos en los 

distintos trimestres de los años 1991, 192, 1993 y 1994 presenta algunos rasgos 

comunes con las tendencias anteriores. Así-la población ocupada en Agricultura 

presenta tasas de variación negativa en todos los trimestres observados excepto en el 

primer (2,45) y segundo (2,94) trimestre de 1994 respecto, en todos los casos, de los 

mismos trimestres de años anteriores. 

Por el contrario la caída en la población ocupada en la Construcción comienza 

en el tercer trimestre de 1992 (-2,43) y no se detiene a partir del mismo 

pues en el segundo trimestre de 1994 también es negativa (-16,65) y el trimestre 

anterior aún presenta una tasa de variación más negativa (-21,06); este año de 1994 es 

especialmente negativo para la construcción como pone de manifiesto que las tasas de 

variación aún siendo negativas son inferiores a 10,0 en 1993 e inferiores a 5,0 desde 

1992 al primer trimestre de 1993 (-3,67). 

173 



La población ocupada en la Industria, por su parte, presenta también tasas 

negativas de variación a partir de 1992, si bien en el tercer trimestre de este año en 

relación con el mismo trimestre del año anterior su tasas es positiva (1,40); en este 

sector, es especialmente negativa la variación de la población ocupada en 1993, 

concretamente el cuarto trimestre de 1993 cuenta con un -12,05 de tasa de variación de 

la población ocupada en este sector. 

El comportamiento de la población ocupada en los servicios presenta unas, 

oscilaciones débiles pero significativas. Así, los trimestres de 1991 presentan tasas de 

variación positiva respecto de los. mismos trimestres en 1990 mientras que, por el 

contrario, 1992 es especialmente negativo pues sus cuatro trimestres presentan tasas 

negativas de variación que también se manifiesta en el primer trimestre de 1993 

respecto de ese mismo trimestre en 1992. A partir de este primer trimestre de 1993 las 

tasas" vuelven a ser positivas, aún de pequeña dimensión para reproducirse, la 

disminución de la población ocupada en los servicios durante el primer trimestre pues 

en 1994 también es negativa (-0,88). 

5.2.3 Población Asalariada, por s ectores económicos 

La población asalariada que en valores absolutos es menor que la población 

ocupada presenta una diferencia significativa en el sexenio de observación. Pues la 

población ocupada es ligeramente superior en 1994 en relación con 1989 mientras que 

la población asalariada presenta la tendencia inversa como consecuencia de los efectos 

de la crisis; concretamente en 1989 existían 338.540 personas asalariadas en Castilla-La 
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Mancha mientras que en 1994 esa población asalariada ascendía a 316.380 personas. 

Esta disminución que se observa en las tasas negativas de variación de los tres 

últimos años del sexenio y que son progresivamente mayores (-3,67 en 1992 y -6,0 en 

1994) puede explicarse bien por un incremento de la población propietaria de empresas 

en su variada tipología de titularidades jurídicas, o bien por un incremento de la 

economía sumergida y, por tanto, de relaciones contractuales no regularizadas "cuya 

emergencia requiere de estímulos e incentivos a la pequeña y mediana empresa. 

La disminución de la población asalariada es especialmente negativa para el 

septor de la Agricultura que presenta tasas de variación negativa en los seis años y en 

todos los trimestres analizados, excepto en el último de ellos correspondiente al 

segundo trimestre de 1994 (3,87); hay que señalar a este respecto que la población 

ocupada presenta el mismo comportamiento pero además también es positivo el primer 

trimestre de 1994 mientras qué en la población asalariada es negativo en este primer 

trimestre de 1994 (-8,43). 
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POBLACIÓN ASALARIADA 

FECHA TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN ' SERVICIOS 

1989 

1990 

1991 

1992 

í 1993 

• 1994 

I 1991 

| 1 9 9 2 , 
; 

1993 

* 

i 

1994 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

338,54 

348,02 

362,14 

348,85 

- 334,84 

316,38 

359,98 

367,60 

343,93 

351,87 

349,10 

350,52 

339,72 

333,42 

340,33 

325,90 

319,04 

313,71 

38,16 

33,95 . 

29,51 

26,94 

22,80 

21,77 

29,08 

29,96 

27,08 

25,68 

26,78 

28,21 

24,88 

19,99 

23,75 

22,58 

22,78 

20,76 

Miles de Personas 

88,27 

92,00 

97,61 

92,32 

86,37 

82,73 

93,77 

96,86 

89,16 

91,10 

91,79 

97,22 

88,91 

86,38 

86,71 

83,49 

85,42 

80,03 

51,57 

55,69 

62,17 

58,87 

53,98 

46,18 

64,75 

63,15 

58,47 

60,77 

60,10 

56,12 

55,74 

55,60 

53,34 

51,23 

44,49 

47,86 

160,54 

166,38 

172,85 

170,73 

171,69 

165,70 

172,38 

177,63 

169,21 . 

174,31 -

170,42 

168,97 

170,19 ' 

171,45 

176,53 , 

168,60 

166,35 

165,05 

176 



TASAS DE VARIACIÓN SOBRE MISMO PERÍODO ANUAL ANTERIOR 

POBLACIÓN ASALARIADA 

FECHA TOTAL AGRICULTURA ; INDUSTRIA « CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS 

Miles de Personas 

1989 

1990 

1991 

; 1992 
1 
1 1993 

f 1994 

1 1991 

": 

1992 

í 
1993 

( 
! 

í " 

¡ 1994 

I 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

6,58 

2,80 

4,06 

-3,67 

-4,02 

-6,00 

1,11 

" 2,27 

-5,79 

-1,14 

-3,02 

-4,65 

-1,22 

-5,24 

-2,51 

-7,02 

-6,09 

-5,91 

-10,16 

-11,03 

-13,07 

-8,73 

-15,36 

-2,95 

, -17,72 

-13,80 

-11,24 

-9,90 

-7,92 

-5,83 

-8,14 

-22,17 

. -11,29 

-19,95 

-8,43 

3,87 

-1.08 

4,23 

6,09 

-5,42 

-6,44 

-5,62 

0,85 

-1,41 

• -12,67 

-6,75 

-2,10 

0,37 

• -0,28 

-5,18 

-5,54 

-14,13 

-3,92 

-7,36 

27,58 

7,97 

11,65 

-5,32 

-8,31 

-17,06 

11,44 

12,97 

-2,89 

0,33 

-7,18 

-11,14 

-4,67 

-8,51 

-11,25 

-8,72 

-20,19 

-13,92, 

10,33 

3,64 

3,88 

-1,23 

0,56 

-2,99 

1,63 

4,16 

-1,76 

3-05 

-1,13 

-4,87 

0,58 

-1,64 

3,58 

-0,22 

-2,25 

-3,73 
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Siempre presenta, por tanto, un cierto retraso los efectos de la recuperación 

económica en la población asalariada que va por detrás de los efectos en la población 

ocupada. 

Esta tendencia también, se observa en la Industria pues el cuarto trimestre de 

1992 presenta una tasa de variación positiva (0,37) y en el resto de los trimestres es 

negativa la tasa mientras que la población ocupada presenta también una única tasa de 

variación positiva pero en el trimestre tercero de 1992, es decir, un trimestre anterior 

al de la población asalariada. 

La población asalariada de la Construcción presenta tasas negativas en todos los 

trimestres desde el segundo trimestre de 1992 sin que en este sector se pueda observar 

la tendencia que se viene señalando respecto de la agricultura y de la industria. 

El comportamiento de la población asalariada en los Servicios es muy variable 

pues a diferencia de las tasas de población ocupada cuenta con tasas negativas en los 

trimestres de 1994 y en el cuarto trimestre de 1993. 

5.2.4 Parados en Castilla-La Mancha 

Si los indicadores del mercado de trabajo que anteriormente se han analizado 

no arrojan un balance especialmente positivo es lógico que se reproduzca, la 

observación en relación con la población parada. 
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En efecto, el aumento de población parada de 1989 a 1994 es de 40.000 

personas y por tasas de variación sólo han sido negativas, es decir, con disminución de 

población parada en los años del crecimiento económico (1989 y 1990). La década de 

los noventa presenta unos resultados muy negativos en relación con la población parada 

pues, a partir de 1991 la tasa es positiva, es decir, aumenta la población parada y en 

concreto, ese incremento es especialmente fuerte en los años centrales de la crisis; en 

1992 la población parada varía un 21,49 respecto de 1991 y en 1993 la tasa varía 

también positivamente (25,46, en esta ocasión respecto de 1992, superando por primera 

vez las cien mil personas paradas en la región castellano-manchega. 

Dentro de esta tendencia negativa existe un indicador positivo que es el menor 

impacto de este aumento de la población parada en las mujeres. En efecto, según el 

sexo la población parada crece de 1989 a 1994, sin embargo, ese incremento es muy 

superior en los hombres que en las mujeres como recoge las distintas tasas de variación. 

Así en 1993, en plena crisis económica, la tasa de variación respecto a 1992 en los 

hombres es de 38,96 mientras que en las mujeres es de 12,58; y cuando comienza la 

recuperación (1994) sigue aumentando más el paro en los hombres que en las mujeres 

(10,26 y 1,62 respectivamente). 
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PARADOS 

TOTAL VARONES MUJERES TOTAL i 
FECHA ¡ 

Miles de pertonu 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1991 

1992 

1993 

1994 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

85,69 

78,68 

78,76 

95,68 

120,05 

125,22 

75,34 

-79,79 

90,49 

93,49 

98,01 

100,75 

115,84 

119,93 

118,93 

125,51 

• 126,42 

124,02 

44,48 

37,16 

38,55 

46,73 

64.94 

69,19 

37,54 

39,81 

43,71 

46,35 

47.06 

49,81 

60.86 

64,64 

64,59 

69,67 

71,29-

67,09 

41,20 

41,52 

40,20 

48,95 

55,11 

56,03 

37,81 

39,99 

46,78 

47,14 

'50,95 

50,94 

54,97 

55,29 

54,34 

55,84 

55,13 

56,92 

45,72 

45,06 

44,88 

45,12 

45,08 

44,54 

44,90 

45,59 

45,09 

45,05 

45,13 

45,22 

45,24 

44,90 

• 45,35 

44,83 

44,84 

44,24 

DÉ ACTIVIDAD TASA DE PARO 

MENORES MUJERES TOTAL • MENORES MUJERES 

20 AOS 20 AÑOS 

Porcenuje 

42,83 

38,91 

36,39 

38,03 

35.74 

33,29 

37,90 

36,77 

36,04 

39,43 

39,75 

36,89 

35,68 

34,05 

38,01 

35,22 

35,15 

31,43 

26,36 

25,99 

26,16 

27,62 

27,55 

27,26 

26,28 

27,36 

27,37 

27,51 

27,73 

27,89 

27,92 

27,54 

27,78 . 

26,97 

27,32 

27,21 

14,11 

13.01 

12,98 

15,57 

19.43 

20,59 

12,40 

12,90 

14,77 

15,25 

15,93 

1632 

18,72 

19,50 

19,12 

20,39 

20,61 

20,58 

26,64 

26.20 

20.12 

25.88 

35,97 

38,53 

16,93 

18,52 

23,78 

25,79 

24,08 

29,88 

29,70 

36,40 

36,64 

41,14 

39,92 

37,14 

23,21 

23.11 

22,21 

25,62 

28,78 

29,69 

20,72 

21,18 

24,73 

24,82 

26,51 

26,40 

28,34 

28,84 

28,17 

29,76 

29,13 

30,24 
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TASA DE VARIACIÓN SOBRE MISMO PERÍODO ANUAL ANTERIOR 

PARADOS • TASA DE ACTIVIDAD TASA DE PARO 

TOTAL " VARONES ' MUJERES TOTAL » MENORES MUJERES TOTAL MENORES MUJERES 
i 

20AOS ' 20 AÑOS 

Miles de personas Porcentaje 
1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1991 

1992 

1993 

. 

1994 

III 

IV 

I 

II 

III 

• iv 

I 

I! 

III 

IV 

I 

II 

-5,53 

-8,17 

0,09 

21,49 

25,46 

6,22 

1,18 

5,14 

14,46 

15,96 

30,08 

26,27 

28,01 

28,28 

21,35 

24,57 

9,13 

3.41 

-9,94 

-16,45 

3,74 

21,21 

38,96 

10,26 

10,92 

14,77 

18,27 

16,11 

25,36 

25,13 

39.25 

39,45 

37,27 

39,87 

17,13 

3,80 

-0.26 

0,77 

-3,17 

21,76 

12,58 

1,62 

-6,92 

-2.96 

10,57 

- 15,80 

34,76 

27,40 

17,51 

17,30 

6,65 

9,61 

0,28 

2,95 
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Por trimestres, esta tendencia se reproduce en los cuatro trimestres de 1993 y 

en los dos trimestres de 1994 mientras que las mujeres han superado a los hombres en 

tasas de variación positiva de la población parada en los dos últimos trimestres de 1992.. 

esta anticipación de los efectos de la crisis económica en las mujeres puede explicar su 

posterior menor tasa de variación por la desmotivacíóh que produce en las mujeres a 

la hora de incorporarse a la población activa y por tanto desaparecer posteriormente de 

la población parada por una retirada anticipada de ellas. 

La tasa de actividad para el sexenio estudiado se sitúa en un 45%, inferior en 

medio punto en 1994 (44,54%) siendo la tasa de actividad mayor la que registra 1989 

(45,72%). En los últimos cuatro años, es decir, de 1991 a 1994 y según los trimestres 

se registran las menores tasas de actividad en el cuarto trimestre de 1993 y los dos 

primeros de 1994; concretamente un 44,24% es la tasa de actividad en el segundo 

trimestre de 1994, siendo la tasa de actividad más pequeña de las doce analizadas. 

Por edad la tasa de actividad refleja las enormes dificultades que los menores 

de 20 años tienen para incorporarse al mercado de trabajo como refleja que sólo en 

1989 se supera el 40% de tasa de actividad y siempre por debajo de la tasa de actividad 

total; a partir de 1990 disminuyela tasa de actividad hasta alcanzar en 1994 un 33,29% 

de jóvenes menores de 20 años activos y, en concreto, en el segundo trimestre de este 

año, la tasa registrada representa un 31,43%. 

La caída en la actividad de los menores de 20 años se observa para el sexenio 

en la variación de casi doce puntos entre la tasa de 1989 y la de 1994 (42,83% y 33,29% 

respectivamente). Esta tendencia tiene su correlato en la tasa de paro que pasa del 
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26,64% de 1989 al 38,53% en 1994; el progresivo incremento de la tasa de paro se 

observa en los doce trimestres analizados de manera que del tercer trimestre en 1991 

con una tasa de paro del 6,93% se pasa al 37,14% del segundo trimestre de 1994. 

Este comportamiento de la población parada con menos de 20 años es algo 

similar al comportamiento de las mujeres, si bien presenta en este último caso menor 

intensidad, tanto en la disminución de la tasa de actividad, como en el aumento de la 

tasa de paro. 

En efecto, la tasa de actividad de las mujeres pasa del 26,36% en 1989 al 

27,26% en 1994, conociendo en los trimestres de 1992 un cierto aumento para 

"descender a partir del cuarto trimestre de 1993; en cualquier caso, la variación es muy 

inferior a las diferencias que presentan los menores de 20 años, o cual, informa de un 

mayor impacto del mercado de trabajo regional en los jóvenes antes que en las mujeres. 

La tasa de paro de las mujeres aumenta seis puntos y medio al pasar del 23,21% 

de 1989 al 29,69% de 1994, si bien, también en este caso la variación es menor que en 

el caso de los menores de 20 años. Por trimestres, desde 1991 la tasa de paro aumenta 

progresivamente hasta alcanzar la tasa del 30,24% del segundo trimestre de* 1994 y sólo 

se interrumpe por el menor porcentaje de paro en las mujeres en el primer trimestre de 

1994 (29,13%) cuando en el cuarto trimestre de 1993 es del 29,76%» mientras en el resto 

de los trimestres se reproduce ese crecimiento progresivo de la tasa de paro de las 

mujeres. 
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5.2.5 Paro registrado por I.N.E.M. 

En general, siempre el paro registrado por las oficinas del INEM presenta 

menores resultados que los datos procedentes de las Encuestas de Población Activa. Así 

también en Castilla La Mancha es menor el paro registrado en el INEM, por ejemplo 

en 1994 (105.700 personas) respecto al paro de la encuesta que para el mismo año 

constituye un volumen total de 125.220 personas. 

Este menor volumen no modifica, sin embargo, la tendencia común a ambos 

indicadores que informa del crecimiento sostenido de la población parada en Castilla-

La Mancha. Así al volumen de paro registrado en 1994 se llega después de aumentar 

desde 1989 en el que la población parada de la región suponen 99.570 personas. 

Curiosamente para la primera mitad del sexenio estudiado el paro registrado es algo 

superior al paro obtenido mediante encuesta mientras que se invierte esta tendencia en 

la segunda mitad. 

Según los trimestres el paro aumenta progresivamente hasta el primer trimestre 

de 1994, a partir del cual comienza una ligera disminución; el cambio de fase 

económica, de la crisis a la recuperación se pone de manifiesto en ese trimestre de 1994 

donde se alcanza un total de 111.120 personas paradas registradas. 
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PARO REGISTRADO 

FECHA 

1989 

1990 

1991 

1992 

' 1993 

1994 

1991 

1992 

I 1993 

1 

« 1994 

| 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

t TOTAL | 

i i 
1 i 

99,57 

92,69 

87,55 

87,81 

99,62 

•105,70 

89,88 

92,45 

88,07 

83,04 

87,70 

97,58 

99,01 

96,83 

105,05 

111,12 

105,48 

97,90 

AGRICULTURA ! 

11,28 

10,15 

8,62 

5,54 

4,84 

6,16 

8,45 

• 7,22 

5,99 

4,49 

4,48 

4¡63 

4,65 

4,21 

5,88 

6,39 

6,48 

5,35 

! INDUSTRIA ' 

Miles de 

23,40-

23,84 

23,22 

24,76 

28,76 

29,61 

23,84 

25,41 

24,84 

24,05 

24,73 

28,05 

29,00 

28,67 

29,33 

30,89 

29,51 

27,83 

, CONSTRUC

CIÓN 

personas 

16,02 

14,60 

13,14 

14,69 

18,93 

19,58 

13,72 

15,15 

14,09 

13,78 

15,73 

18,71 

18,77 

18,16 

20,10 

21,72 

18,89 

17,41 

SERVICIOS 

25,47 

' 25,56 

25,68 

28,04 

32,82 

35,76 

23,73 

28,79 

27,95 ' 

26,46 

28,97 

32,30 

32,56 

31,37" 

35,03 

37,38 

35,98 

33,01 

SIN 

EMPLEO 

ANTERIOR 

23,39 

18,53 

16,89 

14,78 f 

14,26 

14,6.0 • 

16,14 

15,89 

15,20 

14,26 

13,78 

13,90 

14,03 

14,42 

14,70 , 

14,76 

14,63 , 

14,30 
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TASAS DE VARIACIÓN SOBRE EL MISMO PERÍODO ANTERIOR 

• FECHA 

1989 

1990 

1991 

1992 

í 1993 

1 1994 
I 
; 1991 IV 

1992- 1 
1 

II 

III 
f 

IV 
l: 

1993 I 

> u 

III 

¡ I V 

1994 I 
t 
t II 
t 

í ni 

: TOTAL 

1 

'l 

-11,37 

-6,90 

-5,55 

0,31 

13,44 

• 8,00 

-1,01 

3,45 

1,53 

-1,37 

-2,42 

5,55 

12,42 

16„60 

19,79 

13,88 

6,54 

1,34 

AGRICULTURA ; 

' 

-8,65 

-10,02 

-15,08 

-35,70 

-12,66 

35,89 

-8,61 

-17,í0 

-34,07 

-45,19 

-47,00 

,35,85 

-22,30 

-6,37 

31,31 

37,96 

39,28 

26,87 

PARO REGISTRADO 

; INDUSTRIA 

Miles de 

-1,33 

1,90 

-2.61. 

6,63 

16,17 

3,39 

0,81 

7,72 

8,90 

6,26 

3,75 

10,39 

16,76 

19,19 

18,60 

10,12 

1,76 

-3,92 

' CONSTRUC

CIÓN 

personas 

-18,85 

-8,86 

-10,05 

11,80 

28,93 

5,56 

-1,08 

12,02 

9,31 

11,05 

14,60 

23,47 

33,22 

31,79 

27,82 

16,11 

0,64 

-3,19 

" SERVICIOS 
i 

-2,09 

0,36 

0,44 

9,22 

17,02 

11,40 

5,96 

11,85 

12,66 

8,30 

" 4,50 

12,21 

16,48 

18,55 

20,90 

15,70 

10,50 

6,11 

SIN 

EMPLEO 

ANTERIOR 

-23,35 

-20,78 

•8,84 • 

-12,49 l 

-3,52 

3,85 

-9,62 

-10,53 

-11,39 

-13,69 

-14,59 

-12,54 

-7,70 

1,14 

6,68 l 

6,19; 

4,28 | 

-0,20 j 
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El paro registrado por sectores económicos localiza en los Servicios el sector 

con mayor incidencia del paro registrado; en este sector, durante seis años se pasa de 

25.470 personas a 35.760 parados registrados mientras que aquellos sin empleo anterior 

han visto reducida progresivamente su volumen al pasar de 23.390 personas a 14.600 

parados registrados. También la Agricultura ha experimentado de 1989 a 1994 un 

descenso del paro registrado. Sus tasas de variación anual son negativas excepto en el 

último año que ha conocido un ligero incremento al pasar de 4.840 personas en 1993 

a 6.160 personas en 1994. 

Por su parte la Industria y la Construcción han experimentado un aumento del 

paro registrado menor que el producido en los Servicios. En efec.to, en este último caso 

el aumento es aproximadamente de 10.000 personas mientras que en la Industria 

- aumenta 6.200 personas de 1989 a 1994 y en la Construcción es aún más pequeño el 

aumento al pasar de 16.020 personas paradas a 19.580 personas registradas como 

paradas. 

La desagregación por trimestre presenta el mismo comportamiento que la 

tendencia general. La concentración en los trimestres de 1993 del aumento del paro 

como consecuencia de los efectos de la crisis económica y la tímida recuperación 

económica a partir de 1994. 
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5.3 INDICADORES DE SALARIOS Y MONETARIOS DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

5.3.1 Salarios 

Los salarios han aumentado en seis años un 38,69%, pasando de 107.166 ptas. 

como ganancia media por trabajador en 1989 a 148.638 pts.. Este incremento salarial 

medio ha experimentado tasas de variación positiva anual en tomo a 8,0, si bien en 

1993 la variación ha sido algo inferior, concretamente respecto a 1992 ha variado 6,66. 

El incremento salarial revisado en convenio en porcentaje refleja Já trayectoria 

económica de la región en el contexto de las fases económicas del país. En efecto, 

mientras en la primera mitad del sexenio estudiado los incrementos salariales revisados 

en convenio se sitúan en tomo al 8%, siendo el mayor el de 1991 (9,58%), en la 

segundo mitad del sexenio progresivamente desciende hasta 1994, donde se produce 

el menor incremento de salarios revisado en convenio (4,26%). 
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SALARIOS 

< i GAN.MEDIA/TRABAJADOR. j INCREMENTO SALARIAL REVISADO EN CONVENIO 
, FECHA I : í- ~ . - ' 

P. TOTALES P-ORDIN. TOTAL AGRICUL. CONSTRUC. INDUSTRIA SERVICIOS 

Pesetu ' ti 

1989 

; 1990 

| 1991 

[ 1992 

1993 

| 1994 

1 »«»1 
1992 

1 ' 
i 

1993 

i 

! 

í 
i 

! 1994 
I 
1 
i -
! 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

107.166 

116.136 

126.477 

137.427 

146.575 

148.638 

142.689 

129.143 

125.525 

144.298 

150.744 

140.077 

135.160 

152.974 

158.090 

150.481 

146.796 

., 

91.278 

99.559 

109.497 

119.784 

129.278 

136.995 

117.025 

117.348 

117.200 

120/467 

124.1-23 

127.568 

127.291 

130.008 

132.245 

135.675 

138315 

8,98 

8,66 

9,58 

8,10 

5,51 

4,26 

9,58 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

5,51 

5,51 

6,25 

5,51 

4,06 

4,60 

4,26 

10,12 

9,00 

13,06 

9,14 

5,11 . 

4,47 

13,06 

9,14 

9,14 

9,14 

9,14 

5,11 

5,11 

8,44 

5,11 

4,50 

4,47 

4,47 

8,44 

8,50 

8,17 

6,78 

6,26 

2,50 

8,17 

6,78 

6,78 

6,78 

6,78 

6,26 

6,26 

6,26 

6,26 

0,00 

" 0,00 

2,50 

8,36 

8,50 

8,59 

7,89 

5,30 

4,74 

8,59 

' 7,89 

7,89 

7,89 

7,89 

5,31 

5,32 

5,33 

5;30 

4,85 

5,13 

4,74 

8,00 

8,27 

8,36 

8,06 

. 6,03 

3,54 ( 

8,36 

8,06 , 

8,06 i 

8,06 ¡ 

8,06 

6,01 í 

6,00 '. 

6.35 ¡ 

6.03 ; 

4,25 ¡ 

4,25 i 

3,54 ¡ 
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TASAS DE VARIACIÓN SOBRE MISMO PERÍODO ANTERIOR 

SALARIOS 

í FECHA 

I 
! 1989 

GAN.MED1A/TRABAJADOR ) INCREMENTO SALARIAL REVISADO EN CONVENIO 

P, TOTALES l P.ORDIN. ' TOTAL '( AGR1CUL. L CONSTRUC, INDUSTRIA SERVICIOS 

Patas % 

{ 1990 8,37 9,07 

: 1991 8,90 9,98 

1992 8,66 9,39 

1993 • 6,66 7,93 

1994 8,01 7,51 

1991 IV 11,46 11,79 

1992 I 8,41 8,41 

II 8,79 10,12 

III 12,11 13,34 

IV 5,65 6,07 

1993 " I 8,47 8,71 

II 7,68 8,61 

III 6,01 7,92 

IV 4,87 6,54 

1994 I 7,43 6,36 

II 8,61 8,66 

III 
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Por sectores económicos, la Construcción y la Industria se comportan como el 

total mientras que la Agricultura y los Servicios retrasan un año la disminución del 

incremento revisado en convenio. Así hasta 1992 en ambos sectores el porcentaje sigue 

estando en torno al 8%, concretamente un 9,14% en Agricultura y un 8,06% en 

Servicios; este último sector es el que menos diferencias anuales presentan por su 

constante incremento salarial revisado en convenio en torno al 8% mientras que en la 

Agricultura existen más variaciones como por ejemplo el 13,6% de 1991. 

5.3.2 Créditos y depósitos del sistema bancario 

En términos generales el sector privado dobla al sector público, tanto en créditos . 

como en depósitos bancarios. Sin embargo, para los créditos el incremento en el 

sexenio 1989 a 1994 es por cuatro en el sector público al pasar de 16.500. millones de 

pesetas en 1989 a 67.000 millones en 1994 mientras que el sector privado pasa en'el 

mismo período de 595.300 millones a 1.039.400 millones de pesetas. 

El incremento en depósitos bancarios es mucho menor aunque también se 

observa una mayor intensidad en el sector público como refleja sus tasas de variación 

anual que siendo positivas como las del sector privado son de mayor magnitud; así en 

1993 y 1994 las tasas de variación del sector privado son inferiores a 10,0 mientras que 

superan tasas del 20,0 en el sector público para esos mismos años. 
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CRÉDITOS Y 

CRÉDITOS 
FECHA '—' 

S. PRIVADO S. 

I 

\ 1989 

' 1990 
i 
| 1991 

[ 1992 

1993 

1994 

1991 

1992 

E 

1993 

! 
¡ 

1 
1994 

t 

í . 
! 

i 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

i 

II 

ni 

595,3 

672,3 

787,3 

915,2 

1.002,1 

.1.039,4 

585,0 

868,7 

908,2 

917,8 

965,9 

976,7 

989,3 

1.010,4 

1.032,0 

1.039,4 

-
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DEPÓSITOS DEL SISTEMA BANCARIO 

DEPÓSITOS 

PÚBLICO S. PRIVADO S. PÚBLICO 

Miles de millones de pesetas 

16,5 

18,6 

25,1 

32,7 

35,5 

67,0 

25,3 

21,5 

32,4 

31,5 

45,4 

44,1 

54,7 

54,5 

60,8 

67,0 

1.111,7 

1.271,7 

1.440,1 

1.575,1 

1,699,0 

1.779,6 

• 1.505,8 

1.527,5 

1.555,3 

1.582,7 

1.635,0 

1.640,4 

1.680,0 

" 1.681,7 

1.794,0 

1.779,6 

40,2 

46,4 

39,3 

41,7 

53,6 

53,9 

39,2 

- 38,7 

42,2 

37,5 • 

48,4 

45,8 [ 

5j,o ; 

61,0 

56,7 ; 

f 
53,9 



TASAS DE VARIACIÓN SOBRE MISMO PERÍODO ANUAL ANTERIOR 

CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DEL SISTEMA BANCARIO 

CRÉDITOS , DEPÓSITOS 
FECHA ! ' ' ~ 

j S. PRIVADO j S. PÚBLICO ,j S. PRIVADO ' S. PÚBLICO 

, Miles de millones de pesetas 

j 1989 

' 1990 

\ 1991 

1992 

1993 

| 1994 
t 

i 1991 
¡ 
S 1992 

, 

i 

1 

1 1993 
I 
i 
1 

: 

f 

1994 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

I 

11 

III 

16,41 

12,93 

17,11 

16,25 s 

9,50 

6,42 

19,67 

18,74 

19,63 

14,68 

12,58 

12,43 

8,93 

10,09 

6,84 

6,42 

-5,17 

12,73 

34,95 

30,28 

63,61 

51,93 

41,34 

9,14 

9,83 

21,15 

. 79,45 

105,12 

68,83 

73,02 

33,92 

51,93-

11,53 

14,39 

13,24 

9,37 

7,87 

8,49 

12,06 

10,81 

9,42 

8,78 

8,58 

7,39 

8,02 

6,26 

9,72 

8,49 

20,00 

15,42 

-15,30 

6,11 " 

28,54 

17,69 í 

-1,0,71 • 

-1,78 

4,20 

-1,57 . 

23,47 ¡ 

18,35 ,' 

20,85 "• 

• 62,67 

17,15 i 

17,69 
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Él sector público conoce en 1991 una caída importante de sus depósitos como 

recoge su tasa negativa (-15,30) respecto al volumen de depósitos efectuados en 1992. 

Por su parte el sector privado siempre presenta tasas de variación anual positivas, 

siendo especialmente positiva en 1991 con tasas del 17,11 para los créditos y del. 13,24 

para los depósitos. 
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5.4 CONCLUSIONES: CASTILLA-LA MANCHA Y SUS 

RECURSOS HUMANOS 

Según el Censo de Población en 1.992 la población de Castilla-La Mancha en 

1.992 ascendía a 1.671.881 personas, de las cuales un 50,5% son mujeres y un 49,5% 

hombres. La variación entre 1.985 y 1.989 de la-población residente es 1,48%, inferior 

catorce décimas a la variación nacional y sólo superior a la variación de la Comunidad 

Valenciana respecto de las CC. AA. fronterizas; por su parte el crecimiento vegetativo 

regional es positivo aunque débil. La distribución por segmentos de edad destaca que 

la edad media regional es superior a la media nacional. 

En relación con el nivel educativo la Comunidad de Castilla-La Mancha ha 

conocido un crecimiento muy considerable desde 1.982 con la constitución de la 

Universidad regional que ha permitido la articulación completa del sistema regional ,de 

educación; este proceso' que ha cambiado la tendencia histórica de la dependencia 

respecto de otros territorios en cuanto a la formación de capital humano no sólo es el 

efecto de la expansión del sistema educativo en todo el territorio nacional, sino también 

de una política Autonómica que ha priorizado la inversión en educación, tanto reglada, 

como no reglada, lo que le ha permitido anticiparse a la expansión nacional, por 

ejemplo en la integración de la educación infantil dentro del sistema educativo. 

La combinación de la edad y del sexo hace que a menor edad aumenta el nivel 

educativo pero sobre todo quedan reducidas las diferencias de género que 

históricamente han relegado a las mujeres, tanto de la actividad productiva, como de 

la actividad formativa. Los índices de variación de los alumnos universitarios registra 

a partir del curso 1.990-91 un índice superior entre las mujeres, iniciándose el 
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fenómeno que se conoce como la feminización de la matrícula universitaria que en los 

próximos años tendrá efectos directos en la presencia mayor de las mujeres en la 

estructura productiva en general y, en particular, en los niveles medios y superiores de 

ocupación cualificada. 

Esta combinación de edad y de sexo ha aprovechado dos fenómenos 

contemporáneos, íntimamente ligados: .una vez que la educación, tanto media, como 

superior, se expande a todas las capas sociales, éstas no mantienen en su interior 

discriminaciones de género, de tal manera que la expansión educativa no sólo reduce 

la desigualdad de oportunidades entre sectores sociales y no sólo contribuye a una 

mayor movilidad social , sino que ambos efectos traspasan las fronteras del status 

económico para aumentar la igualdad de oportunidades entré hombres y mujeres y una 

mayor movilidad social de las propias mujeres. 

Los avances en materia de formación de capital humano se reflejan en todos los 

niveles de la educación y al articularse un sistema completo de enseñanza, no saturado 

como a nivel nacional en distintas áreas de enseñanza, abre enormes perspectivas para 

el propio desarrollo productivo al contener la emigración por los vínculos que están 

establecidos y pueden incrementarse en el futuro entre los sistemas regionales de 

educación y de .producción. " 

El aumento de centros universitarios de las áreas más productivas 

(Experimentales y Técnicas además de las Ciencias Jurídicas y Sociales) y el 

consiguiente aumento de profesorado que se ha desplazado de. otras comunidades 

autónomas, aumentando el potencial científico y cultural de la región no son sino dos 
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expresiones, una en el terreno de los recursos físicos y otra en el terreno de los recursos 

humanos que constituyen condiciones de posibilidad para un crecimiento económico 

más diversificado. El establecimiento de convenios de colaboración entre empresas y 

departamentos universitarios para el desarrollo de áreas de investigación y desarrollo, 

así como la vinculación de las generaciones formadas al mundo profesional y 

empresarial son estrategias de desarrollo regional que favorecen el aprovechamiento 

óptimo de los efectos de la fase de recuperación económica iniciada en 1.994. 

Ello, nó obstante, exige acciones complementarias tanto en el terreno de la 

formación profesional, cuyos índices de variación aún siendo como los nacionales son 

inferiores a éstos, y mucho más a los índices de variación del bachillerato, como 

también, en el terreno de la formación empresarial y de gestión, por cuanto el capital 

humano formado con-la expansión educativa de no desviarse hacia áreas de autoempleo 

y de renovación del tejido empresarial pueden en pocos años saturar el acceso al 

mercado por cuenta ajena. 

Una estructura productiva regional que no sólo debe modernizarse por la vía de 

la entrada del factor trabajo, tanto asalariado como por cuenta propia, tanto hombres, 

como mujeres, sino que debe continuar la política de ruptura con el pasado 

hegemónícamente agrario,para lograr que su diversificación permita un aumento de la 

riqueza regional y consiguientemente una mayor posibilidad de distribución de la renta 

regional. 
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5.4.1 Síntesis de situación. 

La población de Castilla la Mancha se caracteriza principalmente por una 

reducida densidad, cincuenta h./km2 menos que la media nacional, un elevado grado 

de envejecimiento (uno de cada seis habitantes tiene una edad superior a 65 años), con 

un grado de crecimiento débil y una alta dispersión de la población (el 81,5% de los 

municipios concentra el 23,4% de la población) al tiempo que el 18,5% de los 

municipios concentra el 76,9% de la población. 

La economía regional ha tenido un ritmo de crecimiento elevado, superior al 

experimentado en el territorio nacional durante los años finales de los ochenta, sobre 

todo por el empuje de Toledo y Albacete, siendo el menor crecimiento el 

experimentado por la provincia de Cuenca, históricamente más deprimida 

económicamente. En el bienio 1990-91, las dos provincias cabeceras han 

experimentado crecimientos económicos superiores al 3,5% cuando la media nacional 

fue del 3,1%. 

Este crecimiento ha tenido su reflejo en la disminución de la distancia con la 

media europea, pues la situación relativa de la Comunidad Autónoma ha mejorado en 

los indicadores de renta regional' de 1.990 a 1.993, en plena recesión. Sus medias, 

aunque inferiores a las medias nacionales son superiores a dos de sus CC. AA. 

fronterizas, concretamente a Andalucía y Extremadura, tanto en PIB como en renta 

regional y familiar. 
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Las mejoras no impiden que persistan desequilibrios, tanto territoriales, como 

en el tejido productivo, mientras que los déficits tradicionales en infraestructuras 

económicas y sociales han conocido una disminución considerable desde la creación 

de las instituciones administrativas autonómicas. 

La concentración y polarización demográfica y económica con ser importantes 

no son sino, alternativamente, expresiones y condiciones de la escasa diversificación 

del tejido productivo. En este sentido el crecimiento de la economía se ha polarizado 

en torno a las áreas fronterizas con otras CC. AA. y a los grandes ejes de comunicación, 

nacionales. La comunicación con Andalucía con el impulso del T.A.V. ha animado la 

actividad en Ciudad Real, mientras que la frontera con Madrid, tanto de Toledo, como 

de Guadalajara ha constituido un fuerte atractivo de inversiones en polígonos 

industriales que han impulsado las economías provinciales. Por su parte, las comarcas 

de Almansa y Hellín, históricamente vinculadas a la evolución económica de las 

comunidades Valenciana y Murciana sufren la falta de capitalización y problemas de 

orden estructural y gerencia que hace que la pujanza de la zona se debilite, aún más en 

período de crisis. 

Ahora bien, es la escasa diversificación del tejido productivo el principal 

desequilibrio regional.: 

.- El sector agrario aunque va evolucionando hacia formas de producción más 

modernas, como las hortalizas y los cultivos para la transformación industrial, sigue 

teniendo.en las actividades tradicionales su mayor peso, lo que provoca excedentes de 

producción muy numerosos con la consiguiente disminución de su valor añadido. 
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Dentro de este sector destacan las zonas de: Manchuela, donde algo más del 

50% de su población activa esta relacionada con la producción de champiñón; 

Tarancón, con industrias de tipo medio muy diversificadas y mixtas en cuanto a la 

producción agraria y su transformación industrial; Villarrobledo donde la actividad se 

concentra en los derivados lácteos aunque en los últimos años han nacido nuevas 

empresas de tipo mediano vinculadas a los otros sectores productivos; Valdepeñas, 

concentrada en la actividad vinícola, tanto de producción de materia prima, como de 

actividad industrial, pero muy tradicionales, basadas en grandes producciones y no en 

las calidades del producto; y Priego concentrada en el cultivo y fabricación del mimbre 

pero que constituye una zona en declive por las importaciones asiáticas, 

.- El sector industrial está especializado en las ramas de carácter maduro (textil, 

cuero, calzado,...) y en subsectores relacionados con los recursos naturales y la 

producción de madera. Por zonas territoriales destacan: Valera de Abajo, donde se 

concentran algo más de 100 empresas dedicadas a la fabricación de madera, con una 

pujanza económica derivada de su laboriosidad y economía de costosj por su carácter 

familiar; Albacete capital con empresas artesanales dedicadas a la cuchillería; Almansa 

especializada en el calzado y a la que ya se ha hecho mención; el valle del Henares a 

su paso por Guadalajara que ha experimentado un crecimiento de la instalación de 

empresas procedentes de Madrid; Talavera que concentra , tanto la actividad de 

confección de tejidos, como la actividad ceramista y de fabricación de ladrillos; 

Torrijos que cuenta con una importante marca nacional instalada en la zona y dedicada 

ala transformación destinada a la alimentación; Sonseca con una fuerte implantación 

tanto en la confección, como en la producción de muebles, con estructuras familiares 

que cuenta con balances de facturación superiores a los 1.000 millones; Villacañas 

dedicada, a la fabricación de puertas y molduras y Puertollano, históricamente, 

desarrollada en torno a la refínería.y al complejo petroquímico. 
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,- El sector servicios que no cuenta con zonas especialmente significativas y 

que, si bien crece constantemente todavía está alejado de la medía nacional. Dentro de 

este sector cabe destacarse las potencialidades, tanto de la rama del turismo, como de 

los servicios destinados a la venta relacionados con la comercialización, distribución 

y asesoramiento de empresa. 

En suma, el modelo económico regional aunque ha conseguido corregir los 

desequilibrios históricos, debe todavía conocer procesos de modernización y 

diversificacíón, en los cuales, la formación de capital humano constituyen una clave 

para garantizar no sólo el aprovechamiento de los efectos de las fases de crecimiento 

económico nacional, sino para garantizar un crecimiento sostenido, no dependiente de 

la economía nacional, sino fundado, tanto en las condiciones naturales de la región, 

como en una elevación del factor trabajo, vía formación, y del factor capital, haciendo 

más atractivo la inversión regional, con medidas orientadas a la físcalidad y a la 

creación de redes propias de comercialización y distribución. 
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6 IDENTIFICACIÓN DE SECTORES 

Como síntesis de los análisis precedentes, a continuación, indicamos las 

tendencias de crecimiento que se observan dentro de los sectores emergentes y las 

posibilidades de rectificación de aquellos sectores ,en declive. 

6.1 SECTORES EMERGENTES 

* Turismo: Su tendencia ha sido creciente desde 1.986 hasta alcanzar su 

máxima posición en 1.991 con un 36% de aumento de viajeros respecto de 1.986 para 

descender aun más modesto 13% en 1.992. 

En cualquier caso éste es sin duda él sector que reúne más potencialidades, por 

cuanto además de los recursos naturales, y paisajísticos de la región, cuenta con una 

situación geográfica a medio camino en los desplazamientos al Sur y-muy próximo a 

Madrid para realizar ofertas de corta duración. 

* Construcción. Su crecimiento constante, incluso por encima de la media 

nacional y su presencia no sólo en Castilla-La Mancha, sino en las CC. AA. 

especialmente Madrid hacen de este sector uno de los privilegiados en cuanto a 

tendencias de crecimiento, además de ofrecer un amplio abanico de actividades 

laborales. 

Sería necesario una política de formación especializada en las diferentes tareas 

de la construcción e ingeniería civil: ferrayas, marmolistas, 'canteros, carpinteros, 
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soldadores 

* Comercio: aunque se trata de un sector con débiles aumentos de crecimiento, 

es potencialmente emergente por la combinación del aumento de la renta regional que 

incrementará la demanda interna, como por la carencia de grandes superficies que una 

vez saturadas otras áreas geográficas con más densidad, tenderán a establecerse en 

nuevos territorios.' 

La proximidad de estas grandes superficies a empresas-de transformación, tanto 

de alimentación, como de confección refuerzan esta tendencia. 

* Artes Gráficas: es un sector emergente aunque sobre el mismo sobrevuelan 

ciertas incertidumbres derivas del proceso de innovación tecnológica que las empresas 

de este sector han acometido en los últimos años. Eri efecto, la informatización de 

muchas de estas empresas y la fragmentación de sus actividades (fotomecánica, papel, 

impresión, etc..) permite vislumbrar las posibilidades de crecimiento en este sector, si 

bien a pesar de los "bajos costes de mercado de sus productos arrastran algunas 

dificultades derivadas del aumento constante del precio del papel por parte de los 

proveedores. 

Especial atención dentro de este sector merece tanto la creación de empresas 

electrónicas de publicación a traces de redes informáticas con PC's y la autoedición, así 

como la introducción de las artes gráficas medioambientales que en el futuro ocuparan 

cuotas de mercado importante (papel reciclado, ecológico, etc..) 
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* Industria agroalimentaria: las bases sólidas, tanto de cultivo, como de 

fabricación de los productos agroalimentarios permite mediante de una política de 

modernización tecnológica, pero sobre todo de carácter gerencial-organizativo situar 

a este sector entre los que mayor volumen de empleo y facturación puedan aportar al 

PIB regional y a la tasa regional de actividad. 

En esta misma dirección es necesario una política de diversificación de los 

productos agroalimentarios, sin que suponga un aislamiento, sino por el contrario 

combinar la diversificación de los productos agroalimentarios, con redes de 

cooperación y comercialización comunes que abaraten los costes en la distribución. 

* Industrias químicas y de transformación de recursos naturales: si bien las 

posibilidades de crecimiento en este tipo de actividad están muy limitadas pues parten 

de volúmenes muy elevados de mano de obra, no és menos cierto que la extemalización 

de muchas de las actividades administrativas, como consecuencia de las políticas de 

reducción de costes abren espacios para la creación de pequeñas empresas de servicios 

a este tipo de empresas. 

* Servicios de asesoramiento y consultoría: está por ver aún las posibilidades 

de estas actividades pero no es menos cierto que una vez que las empresas regionales 

han alcanzado cuotas de crecimiento importante, las necesidades de estos servicios 

aumentan para mantener el crecimiento y expandir la presencia en el mercado. 

Además la oferta de personal titulado en estas áreas permite disponer de un 

personal joven, emprendedor y con alto nivel de cualificación procedente de la propia 

universidad regional. 
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* Otras actividades, igualmente emergentes son: las empresas de textil, calzado 

y de electricidad y electrónica 
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6.2 SECTORES EN DECLIVE 

Por las razones que hemos venido analizando en las páginas anteriores, que 

pueden resumirse: en el declive nacional y su impacto regional, así como por la 

existencia de estructuras muy atrasadas que difícilmente tendrán tiempo de 

modernizarse frente a la competencia externa, tanto dentro, como fuera de nuestro país, 

los sectores claramente en declive son: 

* La extracción de minerales 

* Siderúrgica, si bien, el pequeño y mediano taller metalúrgico puede sobrevivir 

en mejores condiciones prestando servicios a las grandes corporaciones radicadas en 

la región o instaladas en Madrid (moldes,...). 

* Madera y Mobiliario, que siendo un sector tradicional, en los últimos años ha 

crecido muy por debajo de las tasa de crecimiento regional. 

Por último en relación con las oportunidades cabe hacer dos observaciones: 

.- Por una parte, en el ámbito medioambiental aunque todavía no ha dado 

indicadores claramente de crecimiento, no es menos cierto que la preocupación 

medioambiental crece en las sociedades desarrolladas, con lo cual aumenta la demanda 

de consumo medioambiental a la que una estructura económica ágil deberá dar cuenta 

desde el ámbito de la producción. Ya se ha señalado la importancia de la introducción 
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