
PROGRAMA FSE - EOI 

NECESIDADES GLOBALES DE 

FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN 

DE EMPLEO EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

VALENCIA 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

I 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
M A D R I D 

1995 



ÍNDICE GENERAL 

TOMQI 

1. INTRODUCCIÓN 

1,1 Asistencias técnicas para el programa FSE-EOl. Etapa I 

Marco de actuación 2 

1.1.1. Descripción del proyecto en curso . . . 2 

1.1.2. Diagrama General del Programa 10 

1.1.3. Descripción de las asistencias técnicas . . . . 11 

1.1.4. Diagrama General de las asistencias técnicas 12 

1.1.5. Estudios de base 13 

1.1.6. Estudio de Necesidades Globales 16 

1.1.7. Estudio de Necesidades Sectoriales 20 

1.1.8. Comunicación e intercambio pedagógico entre 

grupos de profesores y expertos - 23 

1.1.9. Exposiciones en las Comunidades Autónomas 24 

1.2, Introducción a la Comunidad Valenciana 26 

1.3. Fuentes de Información 30 

2. DATOS FÍSICOS. 32 

2.1. Situación y superficie 32 

2.2. Algunos datos geográficos > , . . , 38 

2.3. Climatología 39 

2.4. Medio Ambiente 42 



3. DEMOGRAFÍA . , . . . . . , . . , . , 43 

3.1. Datos de encuadre 43 

3.2. Datos de Población Referidos a 1992 44 

3.3. Evolución Demográfica 49 

3.4. Movimientos naturales de la Población 52 

4. EDUCACIÓN Y CULTURA . . . . . 59 

4.1. Algunos datos comparativos con el restro de 

Comunidades Autónomas 59 

4.2. Educación Preescolár 64 

4.3. Educación General Básica . , , . . . , . . . , . . . . . . . . . ' 67 

4.4. BUP "y COU , , . . . . . 70 

4.5. Formación Profesional 73 

4.6. Educación Universitaria 76 

5. ESTRUCTURA SOCIO-ECÓNOMICA . , 81 

5.1. Producto Interior Bruto y Valor Añadido Bruto 81 

5.2. Renta Interior 86 

5.3. Algunas consideraciones sobre los datos globales de la 

economía de la comunidad . . , . , . . 87 



TOMOH 

6. INDUSTRIA . . . . 2 

6.1. Variables relevantes de la industria en la Comunidad Valenciana 2 

6.2. Comparación con el resto de CC.AA. 5 

6.3. Análisis de las actividades industriales 6 

6.4. Evolución del sector .industrial 8 

6.5. Estructura del empleo en el sector industrial 10 

6.6. Energia 15 

6.7. Construcción 16 

7. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA . 18 

7.1 Variables relevantes del sector agrícola 18 

7.2. Ocupación en el sector 22 

7.3. Características de la agricultura . . . . . : 22 

7.4. Características de la ganadería 26 

7.5. Pesca 27 

8. SERVICIOS 2.8 

8.1. Consideraciones generales del sector 28 

8.2. Variables relevantes del sector servicios en la Comunidad 

Valenciana 30 

• 8.3. Algunos datos sobre el empleo en el sector servicios 33 

8.4. Transporte y comunicaciones 36 

8.5. Comercio 38 

8.6. Hostelería y turismo 42 



TOMOIH 

9. LA EMPRESA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA: 

INTRODUCCIÓN 5 

9.1. La Empresa en la C.A.V.: Análisis General comaprado 7 

'9.1.1. Diez parámetros empresariales 7 

9.1.2. Perfil general de la empresa de la C.A.V -12 

10. LA PYME EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA 

10.1. La Pyme en la C.A.V.: análisis por tamaño 18 

10.2. La Pyme en la C.A.V.: análisis por personalidad jurídica . . ¿ 24 

10.3. La Pyme en la C.A.V.: análisis sectorial . . . . 33 

10.3.1. Análisis sectorial por variables económicas 34 

10.3.2. Análisis sectorial. Variables sociales 43 

10.3.3. Análisis sectorial. Variables de productividad 48 

10.3.4. Análisis sectorial. Variables de Concentración . . . . 52 

10.4. La Pyme en la C.A.V.: Análisis de la inversión 56 

10.4.1. Análisis de series históricas 56 

10.4.2. Análisis de la Inversión por Sectores Industriales . . 60 

10.4.3 Análisis por Sectores y provincias . 64 



EL MERCADO DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

VALENCIANA 

11.1. Estructura General y Evolución del mercado de trabajo en la 

C.A.V 70 

11.2. Análisis por sexo y edad 75 

11.3. Análisis por sectores económicos 80 

11.4. Análisis por situación profesional 91 

SELECCIÓN GLOBAL DE SECTORES 98 

ANÁLISIS POR SECTOR 102 

NECESIDADES FORMATIVAS 109 



TOMO TV 

13. NECESIDADES DE FORMACIÓN EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 4 

13.1 Empleo y Formación percibidos por las empresas 7 

13.2. Cuadro.Desempleo actual y previsible , 18 

13.3. Cuadro. Aplicaciones de las acciones formativas 19 

* FICHAS DE ACCIONES FORMATIVAS 

- Área Gestión Tecnológica 

- Medio Ambiente 

- Gestión Empresarial 

- Emprendedores 

14. COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA DISTRIBUCIÓN POR : 

PROGRAMAS, AÑOS E IMPORTES. 

Acciones Formativas a realizar en el programa F.S.E.-E.Ó.I. . . . 189 



COMUNIDAD AUTÓNOMA 

VALENCIANA 

NECESIDADES GLOBALES 

TOMO I 

DATOS DE ENTORNO 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Asistencias Técnicas para el Programa F.S.E. - E.O.L; Etapa 1. 

Marco de actuación 

1.1.1. Descripción del proyecto en cuiso. Antecedentes en la EOl 

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 un 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 esta 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 ía Mujer y el Instituto Nacional de Empleo. Decidieron 

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

formación del empresariado 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 Desarrollo de PYMES. 

Formación de Emprendedores: 

Total Porcentaje 

Número de Cursos 56 

Número de Asistentes 1.355 

Número de Proyectos Desarrollados 989 72% 

Número de Empresas Creadas 464 34% 

Comunidades Autónomas involucradas 9 • 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 lineamientos. 

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 penetra

ción 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 alcance, 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 de 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 

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%. 

mm 
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ACCIONES DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

VINCULADAS A LAS AYUDAS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

PARA EL PERIODO 1994-1999 

1. Programa de Formación de Emprendedores (Creación de 

Empresas). 

Dirigido a personas 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 enfpques en la gestión de empresa. 

3. "Nuevas tecnologías para la Gestión Empresarial. 

Dirigido a jóvenes recien 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 
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aplicado de tres proyectos (creación de Empresas, Estrategia, 

Marketing). 

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 especificamente 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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t . 1.1.2. DIAGRAMA GENERAL Dk~ PROGRAMA 
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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 F.S.E.-EOI. 

Estas Asistencias Técnicas se realizan en dos etapas, una pnmera 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 subsectores de particular 

interés. 

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

primera mitad de 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: 

Informe I: Necesidades Globales. 

Situación Socieconómica 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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1.1.5. Estudios de base. 

• METODOLOGÍA. 

OBJETIVO: 

Obtención de datos básicos 
Evaluación necesidades de formación 
Desarrollo del Plan de Formación 

FUENTES: 

Recopüación 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 
Diseño módulos de acción formativa 
Desarrollo programa global 

-

oferta formativa EOI 

. 

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 

15 
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DATOS PRIMARIOS. 

SOPORTE: 

Investigación de campo mediante las técnicas 

para recoger la opinión del tejido económico 

necesidades de formación. 

de telemarketing 

español 

Número de entrevistas: entre 400 y 650 por CC.AA. 

Sectores estudiados: entre 6 Y 8 por CC.AA. 

sobre las 

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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1.1.6. 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 

SIGinENTE INFORMACIÓN: 

Situación socieconómica 

Tendencia percibida de la economía regional 

Percepción del" futuro del empleo 

Posibilidad de creación de empleos 

Previsión de cambio de plantilla 

Necesidad dé más recursos y modo de cubrirla 

Momentos adecuados para la Formación 

Necesidades de formación en Producción, Administra

ción, Dirección y Comercial 
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• MÓDULOS DE ACCIÓN FORMATIVA. 

CONTENIDO: 

Definen- las acciones 

> 

FSE-EOI en 
objetivos y estructura de la acción. 

función de áreas temáticas, destinatarios, 

EJEMPLO: FICHA DE ACCIÓN FORMATIVA. 

TITULO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
GESTIÓN DE EMPRESAS - RECURSOS HUMANOS 

DESTINATARIOS 
Titulados Superiores con necesidad de reorientarse profesionalmenté 
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 él 
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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CÜANTIFJCACIONES Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ACCIONES 

POR CC.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 dé las acciones 

PLAN DE ACTUACIÓN POR CC.AA. 

EL PLAN ANUALIZADO INCLUYE: 

Denominación de los programas 

Número de cursos .a realizar 

Coste total 

Distribución entre los cofinanciadores 
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1.1.7. Estudio de Necesidades Sectoriales. 

• ANÁLISIS DETALLADO POR SECTORES. 

POR SECTOR IDENTIFICADO: 

Estadísticas Básicas 

Análisis Evolutivo 

Nivel de Acuerdos y Subcontrataciones 

Estructura Empresarial 

Tendencias Sector 

Estructura del Empleo 

Evolución del Empleo 

Necesidad "de Puestos de Trabajo 

Previsión de Movimientos de Plantilla 

Necesidad de más 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 

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 secto

rial 
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1.1.8. Comunicación e intercambio pedagógico entre grupos de profesores y 

expertos. 

CONTENIDO 

La información obtenida en los informes de las diferentes Comu

nidades Autónomas es expuesta y debatida a fin de enriquecer y 

mejorar la calidad de la formación posterior 

METODOLOGÍA 

Plan de reuniones cruzadas entre profesorado 

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 Socioeconómi

cos; Determinación Sectores; Necesidades Formación; 

Módulos Formativos; Cuantificaciones por CC.AA.; 

Plan. Actuación por CC.AA. 

• Del informe Necesidades Sectoriales: Estudio de Merca

do; Análisis Sectorial; Necesidades Formación por Sec

tor; Cuantificación Sectorial 
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1,1.9. Exposiciones en las Comunidades Autónomas. 

Las conclusiones de los estudios constituyen un material de 

interés para las instituciones y grupos profesionales de las 

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, fórmulas de colaboración y 

oferta de cursos 

• Involucrar alas instituciones locales en la acción FSE-

EOI 
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INTRODUCCIÓN A LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La Comunidad Valenciana se erige como extremo suroccidental de la 

emergente región del Mediterráneo Occidental, con progresivo 

protagonismo en la vertebración del Sur de la Comunidad Europea y, al 

mismo tiempo, como gran área económica compensadora de la dinámica 

territorial europea, todavía hoy, desequilibrada a favor de las regiones del 

Norte. 

Esta inserción dinámica de la economía valenciana en la economía 

comunitaria se ha visto propiciada por su capacidad de transformación 

interna y de adaptación a. los requerimientos de la competencia 

internacional, que ha dado como resultado más inmediato una renta per 

cápita en la región superior a la correspondiente al conjunto de España. 

El crecimiento económico ha permitido el registro de niveles de desempleo 

inferior al español al tiempo que ha facilitado la incorporación de nuevos 

activos al mercado laboral tanto de la propia región como de fuera, 

manteniendo un constante saldo inmigratorio. 

Aunque todavía el 11 por 100 de la población activa se emplea en la 

agricultura (porcentaje próximo a la media española) y su contribución al 

PIB regional sea del 4,3 por 100 sería erróneo valorar estas cifras como 

indicadoras de alguna ineficiencia sectorial en la medida en que las 

producciones agrarias regionales (hortalizas, cítricos y otros frutales) 

alcanzan altos rendimientos y son, en buena medida objeto de exportación. 
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La industria valenciana genera el 10 por 100 del valor bruto de la industria 

española, significa el 27,3 por 100 del PIB regional y emplea el 29 por 

100 de la población ocupada. El sector industrial de la Comunidad 

Valenciana está articulado predominantemente por pequeñas y medianas 

empresas, que pueden ser presentadas como ejemplo por su flexibilidad y 

capacidad de adaptación e innovación. No obstante, también ha sido 

elegida por importantes empresas transnacionales como base de 

operaciones para actuar en el mercado español y también el europeo y, en 

general, en el área mediterránea. 

Si la agricultura es fértil y próspera y la industria dinámica y 

diversificada, el sector servicios es el más importante tanto, como 

generador de renta (más de la mitad de la renta regional) como de empleos 

(60 por 100 del total). 

El turismo y la hostelería de la Comunidad Valenciana han sido pioneros 

en el desarrollo general, del sector en España siendo la primera región 

receptora de turismo de origen nacional y la tercera de turismo extranjero. 

Esta situación ha sido posible gracias a la creación de una abundante red 

de establecimientos hoteleros y equipamiento turístico. 

Por otro lado el dinamismo económico también ha tenido su reflejo en el 

sector financiero, siendo la Comunidad Valenciana una de las más notables 

regiones españolas que han alumbrado instituciones financieras no sólo de 

ámbito regional sino también estatal. 
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Una de las singularidades territoriales de la economía de la región es la 

especialización productiva de muchos de sus municipios. Especialización 

que no es privativa de la agricultura o del turismo, sino que se extiende 

.a los diversos sectores industriales y manufactureros, de forma que sobre 

la diversidad del paisaje se diseña un mosaico de actividades económicas 

que es un ñel reñejo de la profundidad de la tradición industrial de la 

región. 

De cara el futuro la Comunidad Valenciana está realizando un importante 

esfuerzo inversor en obras de infraestructura especialmente de 

comunicaciones terrestres que mejore la comunicación con el conjunto de 

España, y significativamente, con los demás países comunitarios. Este 

esfuerzo tiene su complemento en la mejora de las telecomunicaciones, 

participando en programas específicos de la Comunidad Europea como el 

STAR o ITRA o con el Proyecto Valenciano-Telecom. 

El desarrollo turístico está encontrando nuevas alternativas de crecimiento 

que permita el mantenimiento, o incluso mejora, de su contribución al PIB 

regional y simultáneamente sea un elemento de exigencia de la 

conservación del medio ambiente natural e históríco-artístico.' 

Todos estos esfuerzos se ven refrendados, además, por la ayuda que recibe 

la región por parte de la Comunidad Europea estimada, "según el marco 

comunitario de apoyo para el período 1989-1993, en 345 millones de ecus. 
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Esta ayuda se ve reforzada, a su vez, por el conjunto de incentivos que 

tanto desde la administración del Estado como la autonómica pretenden 

consolidar la posición de la Comunidad Valenciana cómo uno de los 

principales núcleos de articulación de la economía española y de ésta con 

la economía internacional. 
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1.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

El presente informe recoge una serie de datos de tipo general que 

•encuadran la problemática de la Comunidad Autónoma Valenciana en 

materias que tienen incidencia directa • en el binomio "Creación y 

Aseguramiento del Empleo" y "Formación". 

A partir de los datos de tipo físico-geográfico, pasando por el análisis de 

las variables macroeconómicas más significativas, así como la revisión de 

los datos fundamentales de los cuatro sectores básicos, Industria, 

Construcción, Agrícola y Servicios se llega a realizar un análisis del 

mundo empresarial y mercado de trabajo en la Comunidad. 

Las fuentes documentales de información han sido proporcionadas 

fundamentalmente por el IVE, Instituto Valenciano de Estadística que 

depende de la Generalitat Valenciana. 

Los datos corresponden en su- mayor parte al anuario estadístico 

1992/1993 de dicho Instituto que proporciona información hasta 1991 en 

casi todos sus epígrafes. 

Los trabajos de investigación sobre la Comunidad, realizados por: 

Emerit Bono y José Ma Nacher 

La Economía Valenciana y el Sistema de Ciudades 

Martínez Estevez y Pedrefto 

Comunidad Valenciana 
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Martínez Serrano y Reig Martínez 

Crecimiento y Cambio en la Economía Valenciana 

Fernando Vera 

El Turismo 

Amparó Camarero y Cecilio Tanwnt 

El Sector Terciario 

Francesa Hernández, Amparo Rova 

La Agricultura 

Eladio Arnálte 

La Política de Estructuras en la Agricultura Valenciana 

nos han dado una visión precisa de aspectos básicos de la Comunidad. 

La información facilitada por organismos oficiales IMPIVA, PROCOVA 

y por empresas privadas, especialmente PRICE WATERHOUSE, así 

como las distintas asociaciones empresariales consultadas ha posibilitado 

la realización de este informe. 

31 



2. DATOS FÍSICOS 

2.1. SITUACIÓN Y SUPERFICIE 

La Comunidad Valenciana se ubica en la Costa oriental de la Península 

Ibérica, entre las latitudes Norte de 40° 47' correspondiente a su extremo 

septentrional y 37° 51;aí meridional, y las longitudes 4o 12' y 2o 09' 

entre sus extremos orientales y occidentales. 

Su superficie es de 23.305 km2, lo que representa el 4.62% del territorio 

nacional. 

Su forma alargada en el sentido Norte-Sur le proporciona unos límites de 

1.247 km., de los cuales 796 son terrestres y 451 marítimos. 

Las Comunidades Autónomas limítrofes son Cataluña, Aragón,CastillaLa 

Mancha y Murcia. • 

l 
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Las provincias que la componen son: Castellón al norte, Valencia en el 

centro y Alicante en el sur. 

La composición altimétrica de la Comunidad se refleja en el cuadro 

siguiente: 

Extensión superfícial por zonas altimétricas (km2) 

Alicante 

Castellón 

Valentía 

C. Valenciana 

España 

TOTAL 

5.863 

6.679 

10.763 

23.305 

504.750 

Hasta 

200 m. 

2.164 

1.204 

2.734 

6.102 

57.414 

De 201 m. 

a 600 m. 

2.348 

2.284 

3.488 

8.120 

158.014 

De 601m. 

a 1.000 m. 

1.351 

2.278 

3.899 

7.528 

198.310 

De 1.001 m. 

a 2.000 m. 

913 

642 

1.555 

88.466 

IVE "Avance del Anuario Estadístico de España 1989" 
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La comparación de los datos del cuadro con los referentes a España nos 

define Valencia como una región con niveles de altitud sensiblemente 

inferiores a los nacionales (el 26% de su territorio tiene una altitud 

inferior a 200 mts. y solo el 2% es superior a los 1.000 mts.). 

El total de municipios de la Comunidad asciende a 536, de los cuales 138 

corresponden a la provincia de Alicante 135 a la de Castellón y 263 a la 

de Valencia, siendo su distribución, en función de la superficie de su 

término municipal, la siguiente: 
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Municipios según la superficie 

Alicante Castellón Valencia 

Total Municipios 

Menos de 5 km2 

5,01 a 10 . 

10,01 a 15 

15,01 a 20 

20,01 a 30 

30,01 a 50 

50,01 a 100 

100,01 a 200 

200,01 a 300 

300,01 a 500 

500,01 a 1.000 

+ de 1.000 

1VÉ "Avance dé 

138 

13, 

19 

15 

15 

14 

26' 

25 

7 

1 

3 

— 

— 

1 Anuario Est 

135 

2 

8 

15 

16 

17 

33 

28 

15 

- - • 

1 

— 

-

adístico de Es 

263 

61 

43 

22 

1.6 

22 

. 33 

36 

23 

5 

1 

1 

_ 

laña 1989" 

G. Valenciana 

536 

76 

70 

52 

47 

53 

9 2 

89 

45 

6 

5 

1 

-

% 

100,0 

14,2 

13,1 

9,7 

8,8 

9,9 

17,2 

16,6 

8,4 

1,1 

0,9 

0,2 

— 
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La comparación de estos datos con los correspondientes nacionales marca 

unas acusadas diferencias en lo referente a los municipios de poca 

extensión geográfica, ya que mientras los inferiores a 10 km2 representan 

.el 9,5% para el conjunto nacional, son el 27% en la Comunidad, siendo 

los porcentajes inferiores en la Comunidad, para los municipios de 

extensiones superiores. 

La Comunidad Valenciana esta constituida por tanto, por Términos 

Municipales de menor extensión geográfica que en el resto de España... 
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La comparación de las superficies entre las distintas CC.AA. es la 

siguiente^ 

C.C.A.A. SUPERFICIE (Km2) % 

Castilla León 

. Andalucía 

Castilla La Mancha 

Aragón 

Extremadura 

Cataluña 

Galicia 

C. Valenciana 

Murcia 

Asturias 

Navarra 

Madrid 

País Vasco 

Canarias 

Cantabria 

Rioja 

Baleares , 

94.193 

87.268 

79.230 

47.650 

41.602 

31.930 

29.434 

23,305 

11.317 

10.565 

7.995 

7.995 

,7.261 

7.242 

5.289 

5.034 

5.014 

18,7 

17,3 

15,7 

9,4 

8,2 

6,2 

5,8 

4,6 

2,2 

2,1 

2,1 

1,6 

1,4 

1,4 

1,0 

1,0 

1,0 

TOTAL 504.750 

Lo que sitúa a la Comunidad en el octavo lugar en cuanto a su extensión 

geográfica. 
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2.2. ALGUNOS DATOS GEOGRÁFICOS 

La comunidad tiene alrededor de 400.000 hectáreas de bosques, que 

supone el 3,5 por ciento del total de los bosques de España. El diez por 

ciento de los bosques es de árboles frondosos y el resto coniferas. 

La distribución por provincias es la siguiente: 

Superficie forestal (hectáreas) (1986) 

Alicante 

Castellón 

Valencia 

C. VALENCIANA 

IVE "Avance del A 

Frondosos 

3.000 

45.000 

"500 

' 48.500 

nuario Estadístico de 

Coniferas 

62.000 

80.000 

209.500 

351.500 

España 1989" 

Total 

65.000 

125.000 

210.000 

400.000 

RECURSOS HTDRTCOS 

La capacidad de los embalses es de unos 3.000Hm3, sus recursos hídricos 

son escasos, estando sometidos a importantes riesgos de contaminación, 

especialmente en lo referente a los subálveos en toda la zona de la costa, 

por las filtraciones de las aguas del mar. 

El Turia, Jucar y Segura son sus principales ríos, que atraviesan la 

Comunidad de Oeste a Este. 
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2.3. CLIMATOLOGÍA 

El clima es netamente mediterráneo, las temperaturas referidas a las 

capitales provinciales se exponen en el cuadro siguiente: 

Observaciones termométricas 

CIUDADES 

Alicante 

Castellón 

Valencia 

1990 

1991 

1992 

" 1990 

1991 

1992 

1990 

1991 

1992 

Media Max. 

23.6 

22.9 

22.9 

22.2 

21.6 

22.5 

22.8 

21.9 

22.2 

Media Min. 

13.2 , 

12.5 

12.4 

12.9 

12.1 

12.2 

14.1 

13.0 

13.1 

Median anual 

18.4 

17.7 

17.7 

17.6 

16.9 

16.9 

18.5 

17.5 

17.7 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Meteorológico de Levante 
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El régimen de lluvias es irregular, en general de precipitaciones escasas 

que se pueden producir en forma tormentosa e incluso con fenómenos de 

"gota fría". 

Las observaciones pluviométncas correspondientes a las capitales son: 

Fluviométricas 

CIUDADES 

Alicante 

Castellón 

Valencia 

1990 

. 1991 

1992 

1990 

1991 

1992 

1990 

1991 

1992 

Precip. Total 

(mm) 

274,9 

249,3 

241,2 

538,8 

494,6 

494,6 

345,7 

431,4 

364,8 

Máxima 

24 h. 

25,2 

"32,8 

40,2 

. 66,2 

41,5 

41,5 

47,5 

39,7 

30,0 

Días de lluvia 

92 

81 

73 

105 

91 

91 

93 

101 

73 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Meteorológico de Levante 
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Otras observaciones climatológicas relevantes referidas como las anteriores 

al trienio 90, 91, 92 y a las capitales provinciales son: 

Datos Climatológicos 

CIUDADES 

Alicante 

Castellón 

Valencia 

1990 

1991 

1992 

1990 

1991 

1992 

19.90 

1991 

1992 

Humedad 

relativa (%) 

67,0 

62,8 

65,5 

68,0 

72,0 

• 68,0 

67,0 

68,6 

67,5 

Horas de sol 

2.540 

2.831 

2.735 

2:670 

2.742 

2.625 

2.708 

2.676 

2.680 

Días 

claros 

79 

86 

103 

76 

78 

79 

92 

105 

91 

Días 

cubiertos 

54 

64 

39 

"69 

65 

60 

77 

51 

46 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Meteorológico de Levante. 
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2.4. MEDIO AMBIENTE 

Todas las playas de la Comunidad excepto Gurugu y El Pinar en 

Castellón, Medicalia, La Pobla de Farnals, Alboraya, Pinedo, EL Perello 

y Mareny de Barraguetes y Les Deveses en Valencia, cumplen la directiva 

76/160 de 8/12/75 de la C.E.E. relativa a la calidad de las aguas de baño. 

Además 90 playas del conjunto de la Comunidad, han obtenido la 

calificación 2, y son candidatas a la Bandera Azul (datos de 1991). 
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3. DEMOGRAFÍA 

A modo de introducción de este capítulo, se exponen una serie de datos 

básicos sobre el mismo. El análisis detallado de los mismos se realizará-

en epígrafes sucesivos. 

3.1. DATOS DE ENCUADRE 

De acuerdo con los datos del INE 1992, la población de derecho de la 

Comunidad es de 3.890.578 habitantes, que representa el 9,94% de la 

española. 

La densidad dé la población se sitúa en más del doble de la media 

nacional, con 167 habitantes por km2 contra 77. La distribución geográfica 

de la población es desigual, existiendo dos zonas muy diferenciadas: la 

costera con alta densidad de población y la interior con densidades 

relativamente bajas. 

En cuanto a la evolución de la población, la- Comunidad se encuentra con 

un crecimiento superior a la media española, que se amortigua en los 

últimos años. 

De mantenerse las tendencias de crecimiento, la población estará por 

encima de los 4.000.000 de habitantes en el 2000. 
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3.2. DATOS DE POBLACIÓN REFERIDOS A 1992 

ALICANTE 

CASTELLÓN 

VALENCIA 

C. VALENCIANA 

ESPAÑA 

Fuente: LV.E. "A 

N° DE HABITANTES 

Hombres 

641:280 • 

221.917 

1.042.528 

1.905.725 

19.171.898 

nuario Estadístico 1992/19 

Mujeres 

663.649 

227.790 

1.093.414 

1.984.853 

19-.965.087 

33" 

TOTAL 

1.304.929 

449.707 

2.135.942 

3.890.578 

39.1S6.985 

DENSIDAD DE POBLACIÓN (1992) 

ALICANTE 

CASTELLÓN 

VALENCIA 

C. VALENCIANA 

ESPAÑA 

224,3 

67,5 

198,22 

167,30 

77,53 

La densidad de población es muy desigual entre las provincias, y entre las 

zonas costeras e interiores. 

j 
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Castellón está por debajo de la medía nacional, mientras que Valencia y 

Alicante se encuentran tres veces mas pobladas que la media nacional. 

La comparación con el resto de comunidades (de acuerdo con el INE, 

Censo de población 1991) es la siguiente: 

Total 'Hombres. Mujeres Dens. 

Población 

(Hb./Km2» 

Andalucía 

Cataluña 

Madrid. 

C . Valenciana 

Galicia 

Castilla-León 

Castilla-La Mancha 

Canarias 

Aragón 

Asturias 

Extremadura 

Murcia 

Baleares 

Cantabria 

Navarra 

País Vasco 

La Rioja 

6.940.522 

6.059.494 

4.947.555 

3.857.234 

2.731.669 

2:545.926 

1.658.446 

1.493.784 

1.188.817 

1.093.937 

1.061.852 

1.045.601 

709.138 

527.326 

519.277 

263.434 

210.458 

3.416.291 

2.962.942 

2.383.700 

1.888.217 

1.317.899 

1.259.531 

822.789 

741.479 

586.570 

527.788 

524.974 

514.527 

348.630 

257.805 

257.678 

130.500 

103.398 

3.524.231 

3.096.552 

2.563.855 

1.969.017 

1.413.770 

1.286.395 

835.657 

752.305 

602.247 

566.149 

536.878 

531.074 

360.508 

269.521 

261.599 

132.934 

107.060 

79,53 

189,77 

618,83 

165,51 

92,80 

27,03 

20,93 

20,62 

24,95 

103,54 

22,52 

92,39 

141,43 

99,70 

49,83 

36,28 

41,79 

Fuente: 1VH "Anuario Estadístico 1992/1993' 

La C. Valenciana es la cuarta Comunidad en orden al número de 

habitantes y la tercera en densidad de población. 
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La población de las quince ciudades con mayor número de habitantes es 

la siguiente: 

POBLACIÓN DE LAS CIUDADES MAS IMPORTANTES 

DE LA COMUNIDAD (Aproximada) 

Valencia 

Alicante 

Elche 

Castellón 

Alcoy 

Sagunto 

Elda 

Torrente 

Gandía 

Orihuela 

Paterna 

Alcira 

Benidorm 

Villareal 

Mislata 

749.000 

264.000 

182.000 

134.000 

" 65.000 

57.000 

57.000 

56.000 

53.000 

46.000 

42.000 

40.000 

40.000 

38.000 

37.000 
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Principales ciudades y áreas industriales de la Comunidad Valenciana 

• 25.000.-50.000 hab 

• 50.000-100.000 hab 

M >100.000 hab 

POBLACIÓN TOTAL (1992): 3.865.000 hab 

Novelda, 

'SaríVicente" 

Êfche Él/Alicante 



Pirámide de edades 

ANOS 

De 0 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

14 a 19 

19 a 24 

24 a 29 

29 a 34 

34 a 39 

39 a 44 

44 a 49 

49 a 54 

54 a 59 

59 a 64 

64 a 69 

69 a 74 

74 a 79 

79 a 84 

85 en adelante 

TOTAL 

Fuente: Datos de 

C. VALWCIANA (Miles) ; 

% 

5,3 

6,4 

8,3 

8,6 

8,2 

' 7,9 

7,4" 

6,5 

6,2 

5,6 

5,2 

5,5 

5,4 

4,8 

3,4 

2,6 

1,7 

. 1,0 

N° 

205 

247 

319 

330 

318-

306 

285 

250 

240 

216 

202 • 

213 

207 

185 

132 

100 

64 

39 

3.856 

a Consejería de Adn íinistración Publica, 

ESPAÑA (Miles) 

% 
< 

5,1 

6,2 

8,0 

8,5 

8,3 

7,9 

7,3 

6,4 

6,2 

5,6 

5,0 

5,7 

5,4 

4,7 

3,5 

2,7 

1,7 

1,2 

N° 

2.000 

2.424 

3.094 

3.319 

3.213 

3.089 

2.845 

2.500 

2.395 

2.191 

1.964' 

2.230 

2.102 

1.827 

1.329 

1.050 

696 

451 

38.872 

Generalitat Valencia] na 1992 
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Como se observa de la comparación de las pirámides de población 

correspondientes a la Comunidad y al total, el porcentaje de las primeras 

franjas (de 0 hasta 19), es superior en la Comunidad Valenciana, 

consecuencia del superior crecimiento en la misma. 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

De acuerdo con los datos de I.V.E., la evolución de la población de 

derecho es la siguiente: 

..™.w,-,'i-.™>;--:-.-...-,,.-... 

K:..?¿V 
I-. • 

Total 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1975 

1981 

1986 

1991 

1992 

uente: 1VE 

,-•;-. - . X - ™ , ™ ..•,,.---•,-.;.,.-,.•, • 

-||licaíte;.;' 

. ' 

474.723 

512.634 

526.335 

553.669 

607.949 

634.632 

718.213 

922.027 

1.051.852 

1.149.181 

1.217.279 

1.292.563 

1.304.929 

Anuario Estac 

¿Castellón 

318.260 

334.181 

325.211 

317.899 

320.443 

320.257 

342.649 

386.516 

410.119 

431.893 

436.588 

446.744 

449.707 

ístico 1992/1993 

Valencia 

806.547 

886.467 

933.681 

1.042.978 

1.269.373 

1.344.365 

1.438.043 

1.769.552 

1.935.343 

2.065.704 

2.078.815 

2.117.927 

2.135.942 

C. 

Valenciana * 

1.599.530 

1.733.282 

1.785.227 

1.914.546 

2.197.765 

2.299.254 

2.498.905 

3.078.095 

3.397-.314 

3.646.778 

3.732.682 

3.857.234 

3.890.578 

España 

' 

-

18.830.649 

20.360.306 

22,012.663 

24.026.571 

26.386.854 

28.172.268 

30.776.935 

34.041.531 

36.012.702 

37.682.355 

38.473.418 

. 38.872.268 

39.136.985 

%-

8,49 

8,51 

8,11 

7,97 

8,33 

8,16 

8,12 

9,04 

9,43 

9,68 

9,70 

9,92 

9,94 
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Se hace evidente que el crecimiento de la población en la Comunidad es 

superior a la nacional. 

Si se analizan los crecimientos tomando como base 100 para el año 1981, 

se obtienen el siguiente cuadro: 

Evolución de la Población 

AÑOS ALICANTE 

1981 

1986 

1991 

1992 

Fuentí 

100 

106 

112 

114 

J: 1VE "Anuario J 

CASTELLÓN 

100 

101 

103 

104 

Estadístico 1992/199 

VALENCIA 

100 

101 

103 

103,5 

3" 

COMUNIDAD 

100 

102 

106 

107 

* 

ESPAÑA 

100 

102 

103 

104 

• 

del que se obtiene la conclusión de la dinamicidad de Alicante, mientras 

que Castellón y Valencia' se mueven en tasas de crecimiento similar a la 

española. 

Si se comparan los cuadros de evolución de la densidad de la población: 

,,;:•-• o x y; •••:<•• ~ - Y . V - - - V - . S V .-.v 

| - ' ;
: í^aS: ; , :„ 

1981 

1986 

1991 

1992 

. - > . - . - . - . , K . - . ^ Í - W , . . , v . . ; . v . . . - . . . -

"- -:̂ IiMiniífe:-

• 196,01 

207,62 

222,17 

224¡30 

Castellón 

64,66 

65,37 

67,05 

67.50 

Valentía 

191,93 

193,14 

196,55 

198,22 

C. Valenciana 

156,48 

160,17 

165,51 

167,30 

España 

74,66 

76,22 

77,01 

77,53 

Fuente: IVE "Anuario Estadístico 1992/1993". Evolución de a densidad de población 
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y el de evolución de la población de derecho en las capitales: 

Años 
/ 

1981 

1986 

1991 

1992 

Alicante 

245.963 

258.112 

265.473 

266.404 

Castellón 

de la Plana 

124.487 

127.440 

134.213 

135.069 

Valencia 

744.743 

729.419 

752.909 

755.604 

Total 

Capitales 

1.115.193 

1.114.971 

1.152.595 

1.157.077 

Población 

total CV 

3.646.778 

3.732.682 

3.857.234 

3.890.578 

% 

30,58 

29,87 

29,88 

29,74 

Fuente: 1VE "Anuario Estadístico 1992/1993". Evolución de la población de derecho en 

las capitales 

se concluye que el crecimiento en población de la Comunidad, no ha 

supuesto una -mayor concentración de la población en las capitales 

provinciales, sino que la participación de estas en el total de la población 

se ha estabilizado, en base a un fuerte crecimiento de Castellón y uno 

escasísimo de Valencia. 
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MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN 

Evolución del n° de nacimientos 

Años Alicante Castellón Valencia C. Valenciana España %CV/E 

1981 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

18.625 

15.339 

15.042 

15.210 

14.690 

14.292 

14.051 

Fuente: 1VÉ 

5.946 

4.651 

4.746 

4.470 

4.418 

3.932 

4.038 

30.098 

22.947 

21.851 

21.649 

21.097 

21.576 

21.044 

Anuario Estadístico 1992/1993 

54.669 

42.937 

41.639 

41.329 

40.205 

39.800 

39.133 

533.008 

438.750 

426.782 

418.919 

408.434 

396.353 

386.014 

10,25 

9,79 

9,76 

9,86 

9,84 

10,04 

10,14 

El porcentaje de nacimientos de la Comunidad respecto al total de España 

aumentó desde el 86 hasta el 91, con una relativa tendencia a igualar el 

porcentaje nacional. 

Evolución de la tasa de natalidad (%o) 

|" ''"áíniSgi-.. 

1981 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Alicante 

16,15 

13,05 

12,09 

, 12,93 

11,50 

11,08 

10,87 

Castellón 

13.76 

10,53 

10,83 

9.44. 

9,78 

8.73 

9,01 

Valencia 

14,56 

10,86 

10,50 

10,39 

9,82 

10,09 

9,91 

C. Valenciana 

- 1,97 

11,51 

11,06 

11,08 

10,37 

10,26 

10,10 

Fuente: IVE "Anuario Estadístico 1992/1993" 

La tasa de natalidad ha descendido de una manera sustancial en las tres 

provincias, en unos porcentajes similares. 
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Evolución del número de defunciones 

Años 

1981 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Alicante 

9.055 

9.584 

9.547 

10.227 

10.378 

10.456 

10.59? 

Castellón 

4.095 

4.224 

4.237 

4.318 

4.281 

4.417 

4.593 

Valencia 

17.570 

17.933 

18.108 

18.845 

19.186 

19.170 

19.539 

G. 'Valenciana 

30.720 

31.741 

31.892 

33.390 

33.845 

34.133 

34.729 

España 

293.386 

310.413 

310.073 

319.437 

324.796 

330.959 

336.211 

%CVJE 

10,47 

10,23 

10,30 

10,45 

10,42 

10,31 

10,33 

Fuente: 1VE "Anuario Estadístico 1992/1993" 

El porcentaje de defunciones de la Comunidad respecto al total de España 

se mantiene estable. 

Evolución de la tasa de mortalidad (%o) 

Años 

1981 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Alicante 

7,85 

8,15 

7,68 

8,73 

8,31 -

8,23-

8,45 

Castellón 

9.47 

9.56 

9.67 

9.80 

9.73 

9,85 

10,28 

Valencia-

8,50 

8,48 

8,70 

9,01 

9,18 

9,00 

9,31 

C. Valenciana 

8,41 

8,51 

8,47 

9,20 

8,95 

8,84 

9,15 

Fuente: 1VE "Anuario Estadístico 1992/1993" 

La tasa de mortalidad en la Comunidad se ha incrementado en el período 

analizado, debido al envejecimiento de la población, y lo ha hecho de 

forma análoga en las tres provincias. 
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Teniendo encuenta los datos anteriores la evolución del crecimiento 

vegetativo es el siguiente: 

Evolución del crecimiento vegetativo 

Años 

1981 

1986 

1987 

1988 ' 

1989 

1990 

1991 

uente: 1VE "Ai 

Alicante 

9.570 

5.755 

5.495 

4.983 

4.312 

3.746 

3.454 

ouario Estac 

Castellón 

1.851 

427 

509 

152 

137 

-485 

-555 

ístico 1992/19 

Valencia 

12.528 

5.014 

3.743 

2.804 

1.911 

2.406 

1.505 

93" 

C. Valenciana 

23.949 

11.196 

9.747 

7.939 

6.360 

5.667 

4.404 

España 

239.622 

128.337 

116.709 

99.482 

83.638 

65.394 

49.803 

%GV*/Eí 

9,99 

8,72 

8,35 

7,98 

7,60 

8,67 

8,84 

El crecimiento vegetativo desciende anualmente de una manera continua 

en las tres provincias, llegando a ser negativo en los años 1990 y 1991 en 

Castellón. 

Por otra parte, el tanto por ciento sobre el crecimiento vegetativo de 

España es inferior al porcentaje de la población de la Comunidad sobre el 

nacional español, lo que quiere decir que el número de personas que han 

nacido en la Comunidad sobre el total de personas nacidas en España tiene 

tendencia a disminuir. 
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En función del cuadro anterior, la evolución de la tasa de crecimiento 

vegetativo es como sigue: 

Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo 

(Crecimiento vegetativo x 1000 habitantes) 

Años 

1981 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Alicante 

8,29 

4,90 

4,42 

4,20 

3,37 

2,90 

2,66 

Castellón 

4.28 

0,97 

1,16 

0,36 

0,30 

-1,08 

-1.24 

Valentía: 

6,06 

2,38 

1,80 

1,38 

0,89 

-1,25 

0,71 

C. Valenciana 

6,55 

3,00 

2,59 

1,88 

1,64 

1,46 

1,14 

Fuente: 1VB "Anuario Estadístico 1992/1993" 

Los saldos migratorios son los siguientes 

Saldos migratorios 

Añcfe Alicante Castellón Valencia C. Valenciana 

1981 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

677 

712 

2.953 

6.214 

6.528 

5.575 

-199 

359 

342 

457 

2.525 

2.643 

2.707 

945 

197 

' 279 

-749 

1.605 

4.441 

4.919 

1.925 

Fuente: IVü "Anuario Estadístico 1992/1993" 

1.233 

1.333 

2.661 

10.344 

13.612 

13.201 

2.671 
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Las fuertes cifras positivas (excepto en 1991), máxime en Alicante, han 

compensado el escaso crecimiento vegetativo y hacen posible que el peso 

de los habitantes de derecho en la Comunidad con respecto al total español 

se haya incrementado. 

En cuanto a la procedencia de los españoles residentes en la Comunidad 

Valenciana es la siguiente (cifras aproximadas del 86). 

Procedencia de la inmigración 

Castilla-La Mancha 

Andalucía 

Murcia 

Aragón 

Cataluña 

Madrid 

Castilla y León 

Extremadura 

281.800 

222.111 

73.638 

50.563 

42.451 

40.474 

40.186 

33.891 

Fuente: 1VE "Anuario Estadístico 1992/1993" 
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Los extranjeros residentes en la Comunidad Valenciana son: 

Número de extranjeros residentes 

Años, Alicante Castellón Valencia 

1987 

•1988 

1989 

1990 

1991 

Fuente 

37.113 

42.813 

48.124 

52.133 

34.495 

1.712 

2.052 

2.579 

2.995 

3.129 

7.367 

* 7.940 

16.238 

9.323 

9.S34 

: 1VE "Anuario Estadístico 1992/1993" 

C. Valenciana': 

46.198 

52.805 

66.941 

64.451 

47.458 

ili 

España 

334.920 

360.032 

398.147 

407.647 

360.655 

%CV/E 

12,90 

14,67 

16,81 

15,81 

13,15 

Siendo los lugares de procedencia de los mismos (para los grupos más 

significativos) los siguientes: 

ZONA 

Reino Unido 

Alemania 

Francia 

Holanda 

Sudamérica 

Bélgica 

Asia 

EEUU 

África 

PORCENTAJE 

32%-

11% 

10% 

10% 

7% 

5% 

4% 

3% 

3% 

Alicante es la provincia seleccionada como lugar de residencia de los 

extranjeros, un 87 por 100 de los procedentes de la U.E. y un 80 por 100 

del total de extranjeros que viven en la Comunidad lo nacen en dicha 

provincia. 
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La distribución municipal de la población responde a los siguientes datos 

(referidos a 1991). 

Distribución de la población por municipios 

AUCANTE 

CASTELLÓN 

XENCIA 

C. VALENCIANA 

ESPAÑA • 

% CU/ESPAÑA 

Mtno* 

100 

3 

12 

6 

21 

927 

2,6 

100 

a 

E00 

35 

62 

44 

131 

2882 

4,6 

E01 

• 
1000 

20 

23 

42 

85 

1166 

7,6 

1001 

• 
2000 

21 

22 

66 

08 

1021 

9,4 

2001 

• 
3000 

4 

e 

28 

38 

632 

. 8.8 

3001 

• 
EOOO 

8 

7 

23 

38 

488 

6,2 

6001 

a 

10000 

22 

6 

29 

66 

491 

10,6 

10001 

aj 

20000 

12 

4 

16 

32 

298 

11.7 

20001 

a 

30000 

8 

3 

14 

26 , 

109' 

19,3 

30001 

a • 

60000 

3 

V 

4 

8 

63 

12,7 

60001 

a 

100000 

2 

"-

3 

6 

67 

10,6 

100001 

• 
EOOOOO 

2 

1 

-

3 

60 

6,0 

M M 

da 

600000 

-

-

1 

1 

8 

18,7 

TOTAI 

141 

13( 

28! 

E3I 

8.01-

6,' 

Fuente: Elaboración Propia 

Dado que la población de la Comunidad representa el 9,74% de la 

población española, se pone de manifiesto que existen proporcionalmente 

unos municipios muy poblados, superiores a- 5.000 habitantes que en el 

, resto de España (excepto en la franja de 100.000 a 500.000 habitantes). 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

ALGUNOS DATOS COMPARATIVOS CON EL RESTO DE 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Creemos conveniente comenzar este capítulo comparando algunos datos 

básicos de los niveles educativos de la Comunidad Valenciana, con los 

equivalentes correspondientes a todo el territorio nacional a fin de situar 

rápidamente la realidad educativa de la Comunidad. 

Si se analizan las tasas de analfabetos (para la población mayor de 10 

años) correspondientes al año 1991 se obtiene el siguiente cuadro: 
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Tasas de analfabetos por sexo 

/ ' l l l t * T V „; /" ^V^&^alfaíietas i>or J&K* habitantes (PoblacMíxí mayor 3e tu aftas) -i 

Í ^ \ ^ „¿ - Tata! 

Total 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

Ceuta y Melilla 

C. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

Riqja 

Fuente: 1VE HAnu 

31,95 

59,33 

16,35 

9,94 

27,70 

45,46 

6,85 

12,45 

57,68 

22,73 

60,11 

30,94 

63,08 

30,10 

19,94 

44,33 

9,66 

12,87 

10,66 

ario Estadístico 1992/ 

Hombres 

18,00 

34,62 

10,14 

5,61 

15,27 

32,26 

4,31 

7,73 

,30,79 

12,22 

32,58 

15,96 

37,48 

14,00 

10,38 

23,24 

6,72 

7,69 

6,94 

993" 

«<áS^íH 

45,18 

82,95 

22,35 

13,93 

39,62 

58,36 . 

9,25 

17,04 

83,91 

* 32,68 

86,38 

45,13 

87,74 

44,94 

28,67 

64,46 

12,53 

17,83 

14,28 

Los porcentaj'es de analfabetos se comportan de manera similar a las 

medias nacionales con una mejor posición en el caso de hombres, el 15,96 

de la Comunidad frente al 18% del conjunto, que en el de las mujeres en 

el que los dos índices son prácticamente iguales. 
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Sin embargo y dado que la renta per cápita de la Comunidad es superior 

a la media nacional, parece lógico suponer que el índice de analfabetismo 

debería ser inferior al del conjunto, dado que a mayor índices de riqueza 

suele corresponder un mayor nivel educativo. 

Profundizando en el nivel educativo de,los mayores de diez años, y 

segmentando este colectivo entre analfabetos, Sin Estudios Completos, 

Primer Grado, Segundo Grado y Tercer Grado se obtiene la siguiente 

tabla: 

Distribución porcentual de la población mayor de 10 años de edad 

Año 1991 
i i i i i in inwwwwwMim,n.mui" i iH i UIIHIIIIIIIII.IM I I I I IH'J- %i ' • • • • JI i yw—'-L ig.ui in.Tmrnin.HHH M I I M I H H I H ^ I M M I M I 

Total 

Andalucía 

Aragón 

•Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

Ceuta y Melilla 

C. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

Rioja 

riáttatfalHifcf 

.. i. . ^ . 

3,20 

5,93 

1,64 

0,99 

2,77 

4,55 

0,69 

1,25 

5,77 

2,27 

6,01 

3,09 

6,31 

3,01 

1,99 

4,43 

0,97 

1,29 

1,07 

Staf*$tuái<»s, 

completes 

20,66 

29,16 

15,11 

16,87 

19,37 

20,59 

13,74 

19,02 

30,50 

15,34 

15,42 

20,76 

30,78 

27,30 

15,75 

26,13 

12,89 

8,82 

16,66 

Priitiiet 

Gratfo 

33,68 

27,55 

40,74 

41,81 

34,16 

31,49 

41,20 

40,78 

29,30 

37,01 

30,60 

36,60 

28,88 

32,30 

27,67 

29,61 

39,61 

41,69' 

4Í.42 

Segttttd» 

t»)Kj<k>> 

33,68 

30,01 

32,85 

33,94 

35,87 

34,78 

35,06 

30,25 

27,59 

36,45 

36,82 

32,00 

26,52 

29,39 

41,54 

32,45 

36,14 

38,51 

31,86 

'<*widov 

6,76 

5,67 

7,74 

6,03 

5,38 

6,35 

6,83 

7,14 

4,57 

6,36 

8,52 

5,65 

4,97 

5,62 

10,88 

5,39 

8,25 

8,06 

6,74 

Fuente: 1VE "Anuario Estadístico 1992/1993" 
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Los datos que arroja este cuadro, inciden en las conclusiones que se 

apuntaban en el análisis de los datos correspondientes a los analfabetos. 

Los índices correspondientes a los niveles educativos correspondientes a 

segundo grado 32% en la Comunidad, 33,68% media nacional, y a tercer 

grado 5,65 en la Comunidad frente al 6,76 total, alejan a Valencia de la 

media nacional de una manera notable. 

Para finalizar esta primera visión sobre los temas educativos pasamos a 

analizar la Estructura de la Educación Universitaria y su comparación con 

España. . 
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Estructura de la Educación Universitaria 

Curso 1989-90 

Centros 

Total 

Escuelas Universitarias 

Facultades y Col. Leg. Univ. 

Escuelas Técn. Superiores 

Alumnos matriculados 

Total 

Hombres 

Mujeres 

Escuelas Universitarias 

Total 

Hombres 

Mujeres 

Facultades 

Total 

Hombres 

Mujeres 

Escuelas Técn, Superiores 

Total 

Hombres 

Mujeres 

^alvefsidiL-d 

Á8<jan.te 
„..,., 

11 

6 

5 

0 

13.559 

5.693 

7.866 

5.072 

1.794 

3.278 

8.487 

3.899 

4.588 

-

-

-

Uitfvcféidatí 

Y-aíewia 
. . >. 

27 

13 

14 

0 

57.760 

23.079 

34.681 

15.493 

5.367 

10.126 

42.267 

17.712 

24,555 

• - • 

-

-

tíj^tttécftííat. 

Y<&RC* 
,.,...-,> 

. 

16 

8 

3 

5 

20.436 

15.260 

5.176 

11.539 

9.173 

2.366 

3.283 

1.688 

1.595 

5.614 

4.399 

1.215 

¿rv¿¡¿/ 
•- , s 

54 

27 

22 

5 

• 

91.755 

44.032 

47.723 , 

32.104 

16.334 

15.770 

54.037 

23.299 

30.738 

5.614 

4.399 

1.215 

&psSi^,. 
V ~> s ^ 

742 

381 

312 

49 

,1.093.086 

538.596 

,554.490 

320.172 

165.884 

154.288 

703.050 

316.219 

386.219 

69.864 

56.493 

13.371 

<#&& 
„.\''l..>... 

7,3 

7,1 

7,0 

10,2 

8,4 

8,2 

8,6 

10,0 

9,8 

10,2 

7,7 

7,4 

7,9 

8,0 

7,8 

9,1 

Fuente: IVE "Anuario Estadístico 1992/1993 

Dado que la población de la Comunidad es del diez por ciento del total 

nacional, y la renta per cápita es superior a la media, parece lógico 

aventurar unos niveles educativos de rango universitario que comparados 

con los análogos nacionales estuvieran en el entorno del 11 al 12%. 
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Sin embargo los datos son evidentes, ningún índice supera el 10,5% 

Es evidente que en los últimos años se ha realizado un notable esfuerzo, 

en materia de enseñanza, pero es de suponer que aunque las cifras 

absolutas correspondientes ala Comunidad han mejorado, las comparativas 

con el total nacional permanecen iguales dado a que el esfuerzo en materia 

de formación ha sido análogo en todo el territorio nacional. 

Concluimos este análisis, comparativo confirmando que es necesario, 

aportar recursos complementarios en el área de educación en la 

Comunidad, para situarla en el nivel que su potencialidad y realidad 

económica requieren. 

En los epígrafes siguientes se analiza la estructura de la educación, 

subdividida en: 

Educación Preescolar 

E.G.B. 

BUP y COU 

Formación Profesional 

Enseñanza Universitaria 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Tiene carácter voluntario, comprende la escolarización hasta los cinco 

años de edad. Esta dividida en dos etapas que se desarrollan en los 

jardines de infancia para los niños de dos y tres años, y en las escuelas de 

párvulos para los cuatro y cinco años. 
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Su estructura es la siguiente: 
Curso 1988-89 

, &licaitfe 

Alumnos matriculados 

Total 

Chicos 

Chicas 

Centros Públicos 

Total 

Chicos 

Chicas 

.Centros Privados 

Total 

Chicos 

Chicas 

Unidades Escolares 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Plazas Escolares 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Fuente: 1VE "Anu 

28.866 

14.616 

14.250 

19.974 

10.114 

9.860 

8.892 

4:502 

4.390 

1.227 

904 

323 

39.776 

29.306 

10.470 

ario Estadístico 

<2a$'teiión 

12.478 

6.319 

6.159 

8.634 

4.372 

4.262 

3.844 

1.947 

1.897 

387 

285 

102 

17.194 

12.668 

4.526 

1992/1993" 

Valencia: 

51.776 

26.214 

25.562 

35.825 

1-8.138 

17.687 

15.951 

8.076 

7.875 

2.008 

1.479 

529 

71.340 

52.561 

18.779 

'V-' 

^aiencianft ^ 

93.120 

47.149 

45.971 

• 64.433 

32.624 

31.809 . 

28.687 

14.525 

14.162 

3.622 

2.668 

954 

128.310 

94.535 

33.775 

- $épañt" 

1.010.765 

514.356 

496.409 

632.162 

329.302 

302.860 

378.603 

185.054 

193.549 

38.293 

25.865 

12.428 

1.268.003 

840.630 

427.373 

,\\Í#Í: ~ 

9,2 

9,2 

9,3 

10,2 

9,9 

10,5 

7,6 

•7,8 

7,3 

9,4 

10,3 

7,7 

10,1 

11,2 

7,9, 

Los alumnos matriculados en centros públicos son casi el doble de los que 

realizan los estudios en centros privados, existiendo un exceso de oferta 

del orden del 20% de plazas escolares, que se centran fundamentalmente 

en los centros públicos, aunque también existe un superávit del orden de 

40.000 plazas en los centros privados. 
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La evolución de los alumnos matriculados en el período 1889/1993 se 

recoge en, la siguiente tabla: 

Educación Preescolar: Alumnos Matriculados 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Concertados . 

Fuente: 1VE "Anuari< 

Alteante 

33.033 

3.1.826 

30.678 

32.317 

25.897 

6.420 

50 

j Estadístico lí 

'Castellón 

9.964 

9.708 

9.323 

9.768 

8.122 

1.646 

0 

192/1993" 

Vafead 

48.290 

43.827 

42.030 

42.712 

28.553 

14.159 

900 

£, Y*tejwiaa&- ", 

91.287 

85.361 

81.931 

84.797 

62.572 

22.225 

950 
m 

El descenso en el período 89/92, se contrarresta con el ligero aumento del 

curso 1992/1993. No se conoce en estos momentos si este dato de 

matriculaciones del curso 92/93 corresponde a un incremento puntual y no 

significativo, o si por el contrario, es el comienzo de un cambio de 

tendencia con el que se inicia un incremento serio y continuado de la 

escolarización preescolar en la Comunidad. 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Tiene carácter obligatorio y comprende los años de estudio que se efectúan 

normalmente entre los seis y los trece años de edad. Se divide en dos 

etapas, la primera de cinco años para los chicos de seis a doce años y" la 

segunda de tres para los chicos de once a trece años de edad. 

El Real Decreto 69/1981 de 9 de Enero establece dos ciclos en la primera 

etapa: inicial (primer y segundo curso) y media (tercero, cuarto y quinto 

curso) y deja la segunda etapa con un solo ciclo superior quecomprende 

los cursos seis, siete y ocho. 
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Se estructura de la forma siguiente: 
Curso 1988-89 

4¡ • • • • • i " ! • > • - - > • • • > ; ^ 

ppjlpp* ^ ' -• ^ 

Alumnos matriculados 

Total 

Chicos 

Chicas 

Centros Públicos 

Total 

Chicos 

Chicas 

Centros Privados 

Total 

Chicos 

Chicas 

Unidades Escolares 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Plazas Escolares 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Fuente: 1VE "Anu 

., A\1femíe 

-

180.359 

94.059 

86.300 

131.723 

70.779 

60.944 

48.636 

23.280 

25.356 

' 5.992 

4.171 

1.821 

191.275 

132.837 

58.438 

ario. Estadístico 

Castellón' 

57.345 

30.028 

27.317 

43.823 

23.551 

20.272 

, 

13.522 

6.477 

7.045 

1.911 

1.333 

578 

• 

82.680 

57.420 

25.260 

) 1992/1993" 

Valencia 

294.283 

150.721 ' 

143.562 

167.273 

89.872 

77.401 

127.010 

60.849 

66.161 

9.771 

6.801 

2.970 

343.060 

238.248 

104.812 

C, 

Yalensiaaa 

531.987 

274.808 

257.179 

342.819 

184.202 

158.617 

189.168 

90.606 

66.161 

17.674 

12.305 

5.369 

617.015 

428.505 

188.510 

' J&paiía. 

o • ; * 

5.263.518 

2.721.191 

2.542.327 

3.432.743 

1.834.095 

Í.598.648 

1.830.775 

887.096 

943.679 • 

187.329 

132.912 

, 54.417 

6.481.271 

4.495.964 

1.985.307 

. % -Í 

\<?m's 

10,1 

10,1 

10,1 

"10,0 

10,0 

9,9 

10,3 

10,2 

10,4 

9,4 

. 9,2 

9,9 

9,5 

9,5 

9,5 

Análogamente a lo que ocurre en Educación Preescolar, el número de 

alumnos que cursan sus estudios en centros públicos son del orden del 

doble de los que lo hacen en centros privados. 
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El exceso de plazas ofertadas es del orden del 20%, centrándose 

mayoritarjamente en el sector público. 

El porcentaje de alumnos sobre el total nacional es del 10,1% semejante 

al porcentaje de población total, lo que indica que el índice de 

escolarización correspondiente a este epígrafe es muy parecido al nacional 

(y por tanto muy cercano al 100%). 

La evolución de los alumnos matriculados es la siguiente: 

EGB: Alumnos Matriculados 

"sisa-i * 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Concertados 

Fuente: IVE "Anuarü 

Aít<i*nte Castellón, 

177.894 

171.713 

165.865 

159.337 

116.260 

43.077 

41.092 

j Estadístico lí 

55.467 

53.740 

51.241 

49.345 

37.426 

12.919 

11.298 

)92/1993" 

Yftl&i&a 

283.913 

270.694 

257.391 

250.124 

- 140.779 

108.445 

96.971 

C Val&Stcitaíí ^ 

517.274 

496.147 

474.497 

458.806 

294.465 

164.341 

" 149.361 

EÍ descenso del número de alumnos en el período considerado, es continuo 

y evidente. 
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4.4. BUP Y COU 

Bachillerato Unificado y Polivalente (B.U.P.) 

Constituye el nivel posterior a E.G.B. tiene carácter voluntario y consta 

de tres cursos que se realizan normalmente entre los catorce y los dieciséis 

años. Tiene como finalidad la preparación de los alumnos para el acceso 

a los estudios superiores o la formación profesional de 2o grado. 

Tienen acceso a los estudios de B.U.P. todos aquellos alumnos que 

habiendo cursado los estudios de E.G.B., obtengan el título de Graduado 

Escolar. 

Curso de Orientación Universitario (C. O.U.) 

Éste curso constituye el acceso normal a la educación universitaria. 

Pueden cursarlo los que posean el título de Bachiller o el correspondiente 

a la Formación Profesional de Segundo Grado. 
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Su estructura para el curso 1988/89 es la que se expone a continuación: 

Curso 1988-89 

, Centros 

Total 

Institutos y C.E.I. 

Resto 

Alumnos Matriculados 

Total 

Chicos 

Chicas 

Centros Públicos 

Total 

Chicos 

Chicas 

, Centros Privados 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Plazas Escolares 

Total 

Institutos y COU 

Resto 

Fuente: IV£ "Anu 

Alteante 

64 

32 

32 

41.474 

17.940 

23.534 

30.399 

13.151 

17:248 

11.075 

4.789 

6.286 

34.931 

22.394 

• 12.537 

ario Estadístico 

Castellón, 

28 

14 

14 

18.001 

7.749 

• 10.252 

13.139 

5.677 

7.462 

4.862 

2.072 

• 2.790 

15.030 

9.680 

5.350 

» 1992/1993" 

Valencia 

146 

58 

88 

74.391 

32.178 

42.213 

54.523 

23.583 

30.940 

19.868 

8.595 

11.273 

'65.653 

40.166 

25.487 

238 

104 

134 

133.866 

57.867 

75.999 

98.061 

42.411 

55.650 

35.805 

15.456 

20.349 

115.614 

40.166 

25.487 -

2.919 

1.339 

1.580 

1.425.777 

658.413 

767.364 

1.005.184 

452.202 

•552.982 

420.593 

206.211 

214.382 

1.377.055 

870.143 

506.912 

. . y . y . , . , V V ' . . 

8,1 

7,8 

8,5 

9,4 

8,8 

•9,9 

9,7 

9,4 

10,1 

8,5 

7,5 

9,5 

8,4 

8,3 

8,5 

Se sigue manteniendo la proporción de que más del doble de alumnos 

cursan sus estudios en centros públicos que en privados. 
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El número de mujeres matriculadas supera casi en un veinticinco por 

ciento al,de varones, y en ambos casos los niveles de matnculación son 

inferiores a las medias nacionales. 

El número total de plazas escolares es inferior al de alumnos matriculados, 

siendo posible esta incongruencia a que existen más alumnos por clase que 

los legalmente establecidos. 

La evolución de los alumnos matriculados es: 

BUP y COU: Alumnos Matriculados 

i'iut"-:"!.'; ' •iiywi uu""" • 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Concertados 

Fuente: IVE "Anuaric 

Alieama 
• = • . ^ . . . . 

43.282 

43.918 

44.814 

47.945 

40.841 

6.724 

380 

) Estadístico lí 

\ 
'Castellaa 

.. ^ 
12.918 

13.355 

13.868 

14.890 

12.264 

2.626 

0 

192/1993" 

111 " "., ' T 
Vatenejto 

-
81.246 

81.784 

81.908 

84.283 

58.644 

19.023 

6.616 

- C. VWewciáttft i 
•• . . . ' . . ' . . \ . . . ? 

137.446 

139.057 

140.590 

147.118 

111.749 

28.373 

6.996 

El número de alumnos permaneció casi constante en el período 1989/1992 

y sufrió un esperanzador crecimiento en el curso 1992/1993. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

Tiene por ñnalidad la capacitación de los alumnos para el ejercicio de la 

profesión elegida, continuando además con su formación integral. 

Podrá acceder a los estudios y prácticas de la Formación Profesional de 

primer grado aquellos alumnos que hayan completado los estudios de 

E.G.B. y no sigan los estudios correspondientes a B.U.P. 

Podrán acceder a la F.P. de segundo grado los poseedores del título de 

B.U.P. y los que habiendo acabado la F.P. de primer grado, sigan 

determinadas enseñanzas complementarias. 
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La estructura de la,Formación Profesional es la siguiente: 

Curso 1988-89 

' f é . s ** 

;1 - '-" 

Centros 

Total 

Públicos 

Privados 

Alumnos Matriculados 

Total 

Chicos 

Chicas 

Centros Públicos 

Total 

Chicos 

Chicas 

Centros Privados 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Plazas Escolares 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Fuente: IVE "Anu 

' Aikáoite 

r > rt V . •> 

55 

35 

20 

18.461 

J0.254 

8.207 

-

12.700 

7.557 

5.143 

5.761 

2.697 

3.064 

23.209 

14.643 

8.566 

ario Estadísticc 

.Castellaa 

y . . » i >,J . . "... 

25 

16 

9 

8.723 

4.848 

3.875 

6.000 

3.569 

2.431 

• 

2.723 

1.279. 

1.444 

10.793 

6.745 

4.048 

» 1992/1993" 

Valencia , 

. . . . v >. 

112 

73 

39 

36.885 

20.474 

16.411 

. 

25.374 

15.089 

10.285 

11.511 

5.385 

6.126 

* 47.332 

30.213 

17.119*.. 

Vámoslas*' 

192 

124 

68 

64.069 

35.576 

' 28.493 

, 

44.074 

26.215 

17.859 

19.995 

9.361 

10.634 

81.334 

51.601 

29.733 

2.253 

1.157 

1.096 

781.748 

442.680-

339.068 

• 

516.361 

314.891 

201.470 

265.387 

127.789 

137.598 

i.235.633 

767.082 

468.551 

CY/B 

8,5 

10,7 

6,2 

8,2 

8,0 

8,4 

8,5 

8,3 

8,9 

7,5 

7,3 

7,7 

6,6 

6,7 

6,3 

En este tipo de Formación los niveles educativos comparados con la media 

nacional son sensiblemente inferiores al 10%, lo que señala lo poco 

apreciada que es este tipo de formación en la Comunidad en relación con 

el total español. 
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El exceso de plazas ofertadas sobre el total de alumnos matriculados apoya 

todavía más la conclusión del punto anterior. 

La evolución de alumnos matriculados es: 

FORMACIÓN PROFESIONAL: Alumnos Matriculados 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

Total 

Centros Públicos 

Centros Privados 

Concertados 

Fuente: 1VE "Anuari< 

Aiwpíe- -Castellón 

22.281 

23.144" 

26.151 

27.644 

23.125 

4.519 

4.294 

j Estadístico 1S 

10.531 

11.106 

11.716 

12.801 

10.175 

-

2.626 

192/1993" 

Valencia 

44.530 

46.488 

50.230 

52.516 

36.135 

16.381 

15.087 

<& Yaí&tsiíajta 

77.342 

,80.648 

88.097 

92.961 

69.435 

23.526 

22.007 

El aumento continuo y significativo de los alumnos matriculados en el 

período analizado, hace prever un cambio de situación en un plazo breve 

de tiempo, respecto a la planteada en el punto anterior, al analizar la 

estructura de la Formación Profesional correspondiente al curso 

1988/1989. 

75 



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Tiene por finalidad preparar y perfeccionar los profesionales, fomentar el 

progreso cultural, desarrollar la investigación a todos los niveles, formar 

científicos e investigadores y contribuir al perfeccionamiento del sistema 

educativo. 

La educación universitaria cursada en facultades y escuelas .técnicas 

superiores esta formada por tres ciclos: un primer ciclo dedicado al 

estudio de disciplinas básicas, con una duración de tres años; un segundo 

ciclo de especializaron con una duración de dos años, y un tercer ciclo 

de especialización concreta y preparación para la investigación y la 

docencia. 

Los alumnos que acaban los estudios del primer ciclo en una Facultad o 

Escuela Técnica obtienen el título de Diplomado, Arquitecto Técnico o 

Ingeniero Técnico en la especialidad correspondiente. 

Los que acaban los estudios de segundo ciclo tienen derecho al título de 

Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. La superación del tercer ciclo, con la 

aprobación de la tesis correspondiente otorga el título de Doctor. 
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La estructura de la Educación Universitaria en el curso 1989/1990 es la 

siguiente: 

Curso 1988-89 
•¡•"•l'V Ammiminnu un iimim. 

Centros 

Total 

Escuelas Universitarias 

Facultades y Col. Leg. Univ. 

Escuelas Técnicas Superiores 

Alumnos Matriculados 

Total 

Chicos 

Chicas 

Escuelas Universitarias 

Total 

Chicos 

Chicas 

Facultades y Col. Leg. Un. 

Total 

Hombres 

Mujeres 

Escuelas Técnicas Superiors 

Total 

Hombres 

Mujeres 

Fuente: 1VE "Anuario b 

V 4 ^ 

11 

6 

5 

0 

13.559 

" 5.693 

7.866 

5.072 

1.794 

3.278 

8.487 

3.899 

4.588 

-

-

-

stadístico 19 

&S$H&t 

27 

13 

14 

0 

57.760 

23.079 • 

34.681 

15.493 

5.367 

10.126 

42.267 

17.712 

24.555 

-

-. 

-

92/1993" 

Y*íen<áír 

16 

8 

3 

5 

20.436 

15.260 

5.176 

11.539 

9.173 

2.366 

3.283 

1.688 

1.595 

5.614» 

4.399 

1.215 

<L Vti&6¡&mx\ 

54 

27 

22 

5 

91.755 

44.032 

47.723 

32.104 

16.334 

15.770 

54.037 

23.299 

30.738 

5.614 

4.399 

1.215" 

742 

381 

312 

49 

1.093.086 

538.596 

- 554.490 

320.172 

165.884 

154.288 

703.050 

316.219 

386.831 

69.864 

56.493 

13.371 

7,2 

7,1 

7 ' ( 

10,2 

8,4 

" 8,2 

8,í 

10,C 

9,í 

10,2 

7,7 

7,4 

7,S 

8,C 

7,í 

9,1 
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Como ocurría en los niveles formativos previos (excepto en E.G.B.), los 

índices correspondientes a esta Comunidad son inferiores a la media 

nacional. 

Sin embargo el análisis de la evolución del número de- alumnos 

matriculados es: 

UNIVERSIDADES: Centros y Alumnos Matriculados 

"* { v r f f l w ^ , I 4 I S Í < Í M % ! ¡ ^ A .• fsr + * i 

Centros 92-93 

Facultades 

E.T.S. 

E.U. 

Alumnos matriculados 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

Facultades 

E.T.S. 

E.U. 

Fuente: 1VE "Anu 

•'•'O* Alicante 

12 

5 

1 

6 

12.795 

14.539 

14.933 

19.564 

21.992 

11.960 

2.796 

7.236 

ario Estadístico 

Ü'^olitécmc 

14 

2 

5 

7 

17.504 

J9.770 

20.173 

23.445 

24.246 

3.208 

8.134 

•12.904 

> 1992/1993" 

•Universidad 

Vahada 

18 

12 

-

6 

49.648 

54.871 

56.408 

60.418 

59.261 

43:523 

-

15.738 

3 

2 

1 

-

-

-

-

5.270 

5.991 

4.733 

1.258 

-

^•fótk-f-:' 

' % 1 ""' ''••'• 

47 

21 

7 

19 

79.947 

89.180 

91.514 

103.427 

111.490 

63.424 

12.188 

35.878 

Nos permite ser optimista frente al futuro, dado que ei crecimiento de los 

alumnos universitarios, es superior al crecimiento de la población de 
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derecho en la Comunidad. 

El número de alumnos matriculados por grandes áreas es el siguiente: 

UNIVERSIDADES: Alumnos Matriculados por grandes áreas 

Fuente: 

, * ; \ 

, '<: -'- tv*fá§,% 
: c >. í ?.'Í 

1988-89 

1989-90, 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

Total 

U, Alicante 

U. Politéc. de Valencia 

U. de Valencia 

U. Jaime I Castellón 

IVE "Anuario Eistadístico 1992 

9.623, 

10.213 

11.086 

12.725 

13.591 

1.498 

4.901 

5.823 

469 

/1993" 

/ y$.<$H&, 
•".K f 

18.266 

24.002 

25.626 

27.990 

29.849 

6.753 

-

21.007 

2.089 

Baatf#&**¿1,í 
> '.*!...?...Sr.,.íf.''.*,.'' 

16.193 

18.088 

19.918 

21.100 

22.805 

5.886 

-

15.654 

1.265 

^'<&£&.Salad. Í 
. . . ^ ^ S. 

7.798 

7.807 

8.023 

8.403 

8.621 

1.922 

-

6.699 

-

* -^f f̂\ #?•$ s í ' ' 

15.875 

15.007 

13.419 

15.593 

16.244 

3.137 

1.650 

10.078 

1.379 

• 

>;te 
f "> v •-•. f 

12.012 

13.454 

13.838 

17.396 

20.380 

1.891 

17.695 

-

794 

' í ' A' ' 
* ' - ' " • . 

\ j¿ v y"* A Wy i / •• v \ 

79.767 

88.571 

91.910 

103.207 

111.490 

21.992 

24.246 

59.261 

5.991 
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Siendo los alumnos que acabaron los estudios los siguientes: 

1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 

Universidad de Alicante 950 980 1.139 1.289 1.500 

U.Politécn. de Valencia 708 734 942 1.058 637 

Universidad de Valencia 5.369 5.373 6.175 6.001 6.064 

Finalizamos este capítulo recalcando las conclusiones obtenidas al 

principio del mismo: Es necesario inyectar recursos complementarios en 

materia educativa a fin de situar cuando menos a la Comunidad, en el 

lugar que le corresponde en función de su población, economía actual y • 

potencial de futuro, entre el resto de CC.AA. 
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ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA 

5.1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y VALOR AÑADIDO 

BRUTO 

La Comunidad Valenciana ocupa el cuarto lugar en cuanto a -la 

aportación al producto interior bruto nacional. 

El tanto por ciento de aportación es del orden del 10%, similar.al 

porcentaje de población. En el producto interior bruto por 

habitante, se sitúa algo por encima (10 por 100) respecto a la 

media española. 
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La evolución de valor añadido bruto por provincias es la siguiente: 

Valor añadido bruto (V.A.B.) 

millones de pesetas 

.ÉiSSSIlíSSr 
Valor absoluto 

-1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

%Variacidn 

respecto al año 

anterior 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

% Provincia/ 

C.Valenciana 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

^y^^B^Éi^J, 

819.940 

872.659 

984.728 

1.083.636 

1.196.543 

1.372.629 

-

. 

• -6,4 

12,8 

10,0 

10,4 

14,7 

31,0 

30,0 

30,4 

30,4 

29,9 

30,5 

Castellón 

343.032 

405.183 

440.329 

475.458 

540.995 

606.691 

18,1 

8,7 

8,0 

13,8 

12.1 

13,0 

13,9 

13.6 

13,3 

13,5 

13,5 

Valencia 

1.482.029 

1.628.398 

1.817.251 

2.009.712 

2.260.857 

2.517.649 

9,9 

11,6 

10,6 

12,5 

11,4 

56,0 

56,0 

56,0 

56,3 

56,5 

56,0 

C. Valenciana 

2.645.001 

2.906.240 

3.242.308 

3.568.806 

3.998.395 

4.496.969 

4.914.886 

9,9 

11,6 

' 10,1 

12,0 

12,5 

9,3 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
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El crecimiento de la economía valenciana en el período 1985, 1991 ha 

sido algo superior a la media nacional, aunque esta tendencia comienza a 

estabilizarse y ser el crecimiento económico similar al del resto de España. 

El valor añadido bruto por sectores económicos responde al siguiente 

cuadro: 

V.A.B. por sectores económicos 

millones de pesetas 

Total 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Agricultura 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Industria y 

Construcción 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Servicios 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Fuente: 1 

Alicante 

872.659 

984.728 

1.083.636 

1.196.543 

1.372.629. 

49.664 

46.558 

47.132 

51.312 

55.459 

266.631 

307.131 

325.903 

353.179 

376.030 

615.061 

700.228 

789.752 

884.329 

1.017.918 

VE "Anuario 

Castellón 

-

405.183 

440.329 

475.458 

540.995 

606.691 

23.243 

30.718 

29.842 

30.692 

39.474 
" 

179.442 

184.239 

205.595 

237.500 

254.339 

231.019 

259.066 

277.589 

317.737 

364.686 

Estadístico 1£ 

Valencia 

1.628.398 

1.817.251 

2.009.712 

2.260.857 

2.517.649 

99.321 

101.891 

96.568 

97.175 

91.225 

656.917 

715.728 

777.476 

891.748 

982.562 

980.073 

1.125.863 

1.280.787 

1.444.358 

1.637.232 

92/1993" 

C. Valenciana: 

2.906.240 

3.242.308 

3.568.806 

3.998.395 

4.496.969 

172.228 

179.167 

173.542 

179.179 

186.158 

1.102.990 

1.207.098 

" 1.308.974 

1.482.427 

1.558.931 

1.826.153 

2.085.157 

2.348.128 

2.646.424 

3.019.836 

España 

29.506.288 

•33.013.278 

36.875.242 

41.244.658 

46.043.473 

1.885.310 

2.043.585 

2.273.398 

2.324.573 

2.414.679 

10.840.774 

12.008.482 

13.378.916 

14.133.575 

16.388.111 

14.808.335 

21.282.738 

23.905.689 

27.053.973 

30.822.132 

%CV/E 

• 

9,8 

9,8 

9,7 

•9,7 

9,8 

9,1 

8,8 

7,6 

7,7 

7,7 

10,2 

10,1 

9,8 

10,5 

9,5 

12,3 

9,8 

9,8 

9,8 

9,8 
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La distribución por sectores tiene como características su similitud con la 

media española, teniendo el sector servicios un peso del 64% del PIB, el 

sector industrial un 25% (dos puntos por encima de la media, mientras que 

el sector agrario se sitúa por debajo de dicha media). 

La distribución por sectores así como su comparación con la media, se 

presenta en los siguientes cuadros: 

65,00% % 

19921 

/ ^ ' V ' 

h. "• ' " " . - • 

V; /! ,. / > 

Ispaña 
4,10% 

'*.--'%' .$W 

. ^^^HB^^^B 

%^{:/'' \': J;'": -

\ 22,80% 
\ \ \ 

\ 

~^jm 8,10% 

M Agricultura y Pesca 

Industria 

H Construcción 

O Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

1992 Comunidad Valenciana 

3,50% 

63,10% 

24,60% 

7,80% 

• Agricultura y Pesca 

D Industria 

H Construcción 

D Servicios 

Fuente. Elaboración Propia 
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El crecimiento del PIB en 1986-92 es el siguiente: 

ESPAÑA 

C.VALENCIANA 

Fuente: INE y Elaboración Propia 

86 

El crecimiento del sector industrial presenta la siguiente.evolución: 

87 88 89 
Fuente: INE y Elaboración Propia 

-• ESPAÑA 

-° C.VALENCIANA 
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Como se comentaba anteriormente se aprecia un crecimiento superior a la 

media hasta el 89 y similar en épocas más recientes. 

5.2. RENTA INTERIOR 

La evolución de la Renta Interior Neta de acuerdo con el I.V.E. es la 

siguiente: 

Renta Interior Neta 

millones de pesetas 

f''-': .ÁÉos 

1979 

1981 

1983 

1985 

1987 

1989 

Fuente: I 

Alicante -

349.045 

438.108 

618.808 

785.099 

1.023.948 

1.358.391 

VE "Anuario 

•Castellón 

130.409 

159.914 

215.780 

266.846 

368.806 

515.724 

Estadístico lí 

Valencia 

666.275 

864.234 

1.155.575 

1.447.174 

1.904.512 

2.424.692 

Í92/1993" 

C, Valenciana 

1.145.729 

1 ."462.256 

1.990.163 

2.499.119 

3.297.266 

4.162.811 

'España 

11.601.345 

14.979.161 

19.810.945 

24.544.310 

32.024.747 

41.178.630 

•%£v7£| 

9,87 

9,76 

10,04 

10,18 

10,30 

10,11 

Pts. (Miles) 

1100 

1000 

Si se analiza la evolución comparado de la renta "per cápita" de la 

Comunidad Valenciana con la media española se obtiene el siguiente 

gráfico: 

1979 1981 

Fuente: IVE y Elaboración Propia 

1983 1985 1987 1989 
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En el gráfico anterior se aprecia un incremento similar, con una tendencia 

a igualarse las rentas en valores absolutos. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS DATOS GLOBALES 

DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD 

Un análisis de los indicadores económicos expuestos anteriormente lleva 

a resaltar los puntos que se desarrollan a continuación: 

1. Participación de la economía de la Comunidad en el conjunto 

nacional. 

El valor del PIB también se siiúa en torno al 10%: 

concretamente, es del 10.4%. A industria le corresponde 

una participación algo mayor, el 11,2%; y al sector 

agrario, algo menor, el 9,1%. 

Algo por encima del 10% está también el peso del sector 

exterior, con la sensible diferencia de que la Comunidad 

Valenciana representa el 15,6% de las exportaciones 

españolas pero solo el 7,3% de las importaciones. Ello 

supone que la tasa de cobertura de la Comunidad 

Valenciana es más del doble que la española. 
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En cuanto a la estructura productiva de la Comunidad 

Valenciana, hay que destacar el peso del sector servicios, 

con el 64,1% del PIB, característico de los países 

desarrollados. El sector agrario representa un 3,5%, 0,6 

puntos menos que en España, mientras el sector industrial, 

con un 24,6%, está dos puntos por encima. 

El PIB ha tenido un elevado crecimiento en el período 

1986-88, con una tasa media netamente por encima del 

promedio de España. En años posteriores, las tasas de 

crecimiento de la Comunidad Valenciana han seguido la 

tendencia generalizada de una reducción progresiva, y se 

han situado en torno á la media española: han sido algo 

menores en el bienio 89-90, mayor en el 91 y de nuevo 

algo menor en el 92. 

2. Crecimiento económico de la Comunidad Valenciana en el 

período 1986-1992. 

El crecimiento medio de la economía valenciana ha sido 

ligeramente superior a la media nacional. En una primera etapa 

(hasta 1989) el crecimiento fue solo superado por Baleares y 

Canarias, mientras que en los tres últimos años fue inferior 

(ligeramente) a la media nacional. 
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Comercio exterior. 

La base económica valenciana esta fuertemente orientada hacia el 

exterior, hasta tal punto que su balanza comercial es positiva. Esta 

posición de la economía, con carácter netamente exportador, hace 

que sea muy sensible a las variaciones de la política monetaria 

internacional. 

Las pérdidas (o ganancias) de competitividad de la .peseta impacta 

directamente en la economía de la Comunidad. 

De acuerdo con esta estructura exportadora, se hace necesario" 

potenciarlos canales exportadores, siendo significativo las acciones 

formativas que a este respecto se están desarrollando a través de 

instituciones como el PROCOVA, 

Creemos muy interesante complementar las acciones que ya se 

desarrollan en la Comunidad, con una batería de cursos para 

emprendedores en áreas de Comercio Exterior, dirigidos en dos 

ejes. 

El primero dirigido a titulados universitarios con sólida formación 

y experiencia, que serán formados en técnicas de 

internacionalización, y cuya misión futura será la de asesorar a las 

Pequeñas Empresas en estos aspectos. El segundo dirigido a 

emprendedores, que estando al frente de PYMES se quieran 

introducir en las técnicas de comercio exterior. 
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Sector Turístico. 

El sector turístico sufrió una quiebra de tendencia en el 1987 y 

1988, no solo debida a la posición de la peseta, la crisis de 

algunos de los países emisores de turistas, sino al-tipo de la oferta 

turística de la región que es terriblemente sensible a los precios y 

no ofrece productos diferenciados y de calidad. 

Es necesario remodelar la oferta turística y los canales de 

comercialización para potenciar de una manera sólida este sector. 

La conclusión es parecida a la obtenida en el punto anterior: Es 

conveniente completar las acciones formativas que en este área se 

desarrollan en la Comunidad, con una serie de cursos para 

Emprendedores en áreas de Turismo, estructurados en dos ejes. 

El primero dirigido a titulados universitarios con sólida formación 

y experiencia, que serán formados en técnicas de desarrollo 

turístico y cuya misión futura será la de asesorar a las Pequeñas y 

Medianas empresas turísticas. 

El segundo dirigido a emprendedores que quieran desarrollar o 

potenciar su actividad en éste sector. 
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5» - La construcción 

El sector de la construcción contribuyo en el período 86/92 a paliar 

la crisis originada en el comercio exterior de la Comunidad y en 

el Turismo (sobre todo en el período 86/89). 

El crecimiento en la Comunidad y su comparación con el de 

España arroja el gráfico siguiente: 
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Fuente: INE y Elaboración propia 
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