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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Asistencias Técnicas para el Programa F.S.E. - E.O.T.: Etapa 1.. 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 lbs 

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 objetó de potenciar la actividad 

empresarial navarra. En ésta 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. 

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 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. 
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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 dePYMES: 

Total Porcentaje 

Número de Cursos. 7 

Número de Asistentes 155 

Número de Proyectos Desarrollados 124 

Comunidades Autónomas involucradas 5 

EXPANSIÓN FUTURA DÉLA 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 penetración 

significativa en el tejido económico. 

Diversificación délas acciones buscando distintos colectivos. 



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 yá 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 12.200 

Total Proyectos y Planes 8.895 

Total empresas en marcha 1.722 

Total creación de empleo directo 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%. 
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ACCIONES DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

VINCULADAS A LAS AYUDAS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES PARA EL 

PERIODO Í994-1999 

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 enfoques en la gestión de empresa. 

3. 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, Marketing). 

6 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Capacitación de emprendedores y pequeños empresarios medioam

bientales. 

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.). 
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8. 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.). 

9. 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). 

L ^ 
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CUADRO RESUMEN DE ACCIONES 1994-1999 

1 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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PROGRAMA 

Y CUADRO 

DEMANDO, 

-SOPORTES 

/CONTROL DE 

( CALIDAD 

\ CUADERNOS, 

'" -. EOI 



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.primera que analiza 

la situación global y la délos 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 Comumdad 

Autónoma orientados a obtener los siguientes puntos bá.-:cos, esenciales para la 

confección del paquete formativo y para orientar el conjunto de la acción: 

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 
Cuaritificaciones 
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L1.5. Estudios de base. 

METODOLOGÍA. 

OBJETIVÓ: 

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

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: 

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 Servicios 

Demografía 

Enseñanza 

Industria 

Empresa 

PYMES 

Población Activa 

Sector Primario Sectores con potencial 
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DATOS PRIMARIOS. 

SOPORTE: 

Investigación de campo mediante las técnicas de telemarketing para recoger la 

opinión del tejido económico español sobre las necesidades de formación. 

Número 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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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 SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

• Situación socioeconómica 

• Tendencia percibida de la economía regional 

Percepción del futuro del empleo 

• 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 FORMATIVA. 

CONTENIDO: 

Definen las acciones FSE - EOI 
objetivos y estructura de la acción. 

• 

en 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 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 podran 
actuar como asesores de empresa, especialmente PYMES, en el campo de Recursos 
Humanos de las empresas. 

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. 

17 



ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN 

MODULO 

1. Asesoramiento y Autodiagnóstico 
2. Capacidades Personales 
3. Herramientas Microinformáticas 
4. Contabilidad y Finanzas 
5. Márketing y Comercial 
6. Operaciones y Logística 
7. Derecho Mercantil y Fiscal 
8. Recursos Humanos y Derecho Laboral 
9, Bussines Garne 
10. Política dé Empresa 
11. Desarrollo de Proyectos 
12. Internacional 

N° HORAS 

20 
40 
28 
40 

-

-

24 
150 
24 
24 

150 
™ 

18 



CUANTIFICACIONES Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ACCIONES 

POR CCAA. 

SE OBTIENE: 

Cuadro general de Acciones Formatiy as 

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 

PLAN DE ACTUACIÓN POR CCAA. 

EL PLAN ANÜALIZADO 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 Fprmativos 

Conclusiones Aplicadas a Formación 
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MÓDULOS DE FORMACIÓN ADAPTADOS. 

CONTENIDO: 

Los módulos de Acción Formativa Genéricos para lá.GC.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 sectorial 
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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 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 

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 Fórmatlvos; 

Cuantificaciones por CC.AA.; Plan Actuación por CC.AA. 

• Del informe Necesidades Sectoriales:. Estudio de Mercado; Análisis 

Sectorial; Necesidades Formación por Sector; 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 dé 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 a las instituciones locales en laacción FSE - EOI 
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¿ - INTRODUCCIÓN 

Definición del contexto 

El presente Estudio sobre Necesidades Globales de Formación en la 

Comunidad Autónoma de Canarias se hizo preciso ya que se necesitaba conocer las 

peculiaridades más sobresalientes que existen en las empresas de la Comunidad 

Canaria, para de esta forma poder acometer Acciones de Formación, específicas a las 

necesidades que se pudieran detectar, en lo referente a los niveles medio y alto de las 

estructuras empresariales. 

Es un hecho cierto que los cambios se producen a gran velocidad pero también 

es verdad que cambios los ha habido siempre, lo que ocurre es que ahora son más 

frecuentes, afectan a mayor número de personas y se notan quizás más. 

Haciendo un resumen sobre los cambios originados en los últimos tiempos, 

éstos se detectan en: 

v—f 

* La sociedad: transformaciones sociales, demográficas, de las estructuras 

familiares, etc. 

* Las fuerzas de mercado: competencia creciente, desregulación de los 

diferentes mercados, privatización y globalización de los mercados. 

¿1 
25 



L- INTRODUCCIÓN 

Definición del contexto 

* Las empresas: introducción de nuevas tecnologías en los procesos y en 

los materiales, nuevo papel del factor capital, concienciación hacia el 

medio ambiente, etc. 

* Los empleados y los clientes: tienen mayores expectativas y exigencias. 

La incorporación de España á la Unión Europea, está provocando una serie de 

cambios sociales, económicos, jurídicos y fiscales para la empresa. El asumir esos 

cambios y poder encajarlos dentro del mercado en el que operan las empresas va a 

determinar en gran medida su capacidad para competir con éxito en el futuro. 
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1- INTRODUCCIÓN 

Definición del contexto 

El panorama actual español en general y el de la Comunidad de Canarias en 

particular, desde un punto de vista estructural y de comportamiento presenta los 

siguientes rasgos: 

* Protagonismo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

* Escasa formación empresarial. 

* Pérdida del peso relativo de la gran empresa. 

* Creciente exigencia p or la calidad. 

* Permanencia de un hecho diferencial derivado de su carácter 

insular y de su diferente estatuto de integración en la Unión 

Europea. Este último factor se ha visto mitigado desde 1.991 con 

la introducción del nuevo Régimen Fiscal Canario. 

* Situación diferencial de esfuerzo para la PYME, derivado de su 

apertura a los nuevos mercados europeos. Para las empresas 

españolas esta realidad se caracteriza por: 

a) Atravesar unos períodos transitorios que han requerido una 

rápida operación de desarme arancelario y fiscal. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Definición del contexto 

b) La creación de un mercado interior único que es un reto 

permanente de competitividad. 

c) Exhibir unos factores estructuraíes débiles (tecnología, 

investigación y desarrollo, infraestructuras, formación). 

Cambio desde la burocratización hacia el espíritu emprendedor. 

28 



L- INTRODUCCIÓN 

Definición del contexto 

Centrándonos en las características de la población desempleada que ha 

resultado como consecuencia de la estructura industrial anteriormente descrita se 

pueden citar los siguientes puntos: 

* Elevadas tasas de paro, 

* Los parados son en mayoría de larga duración. 

* El nivel de formación presenta una gran significación a la hora de encontrar 

empleo. 

* Existe un importante potencial de acción fqrmativa en la comunidad dé 

Canarias. 
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L- INTRODUCCIÓN 

Objetivos 

Los resultados que se pudieran obtener del Estudio de Necesidades de 

Formación no servirían de mucho, si aquellos no se conjugaran con una serie de 

acciones de carácter formativó seguidas por actuaciones de seguimiento, impulso y 

control de los Proyectos y de sus realizaciones, para poder incidir en cada una de las 

disfunciones que denuncian los datos que hemos indicado en la definición del contexto. 

Del concierto de todas ellas, se seguirá: 

*' La mejora en la estabilidad y el mantenimiento del crecimiento del 

empleo especialmente mediante la formación continua, la orientación y 

el asesoramiento dirigido a los trabajadores. 

* La facilitación de la inserción profesional. 

~^~y * La integración de las personas amenazadas de exclusión del mercado 

laboral. 

* La promoción en términos de igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres en el mercado laboral, en particular en los ámbitos de empleo 

en los que las mujeres se encuentran infrarrepresentadas, lo que se 

presenta con especial incidencia en el caso de mujeres sin calificación 

profesional o que se reincorporan al mercado laboral tras un período de 

ausencia. 
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i.- INTRODUCCIÓN 

Fuentes consultadas 

Para llevar a cabo un enfoque apropiado de las características generales de la 

Comunidad de Canarias, se inicia este estudio con los datos más globales, partiendo de 

un marco general y tratando de que se basen en fuentes de información homogéneas. 

La dificultad, en ocasiones, de disponer de datos más actualizados, ha sido 

bastante considerable, ya que no siempre se ha podido tener acceso a las fuentes, por la 

enorme dispersión existente y sobre todo por la necesidad de uña información acorde 

con los objetivos perseguidos. 

Las principales fuentes bibliográficas consultadas vienen recogidas al final del 

presente informe en el apartado de BIBLIOGRAFÍA. 
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¿.- INTRODUCCIÓN 

Personas entrevistadas 

Además de utilizar estas fuentes bibliográficas se han mantenido una serie de 

entrevistas y reuniones personales con toda una serie de personas, relevantes dentro de 

la Comunidad de Canarias y ampliamente capacitadas para opinar sobre los diferentes 

aspectos del estudio realizado. Distinguiremos, entre otras, las siguientes personas: 

. D. Gregorio Hernández. Subdirector Provincial de Empleo y Formación. Dirección 

Provincial dellnstítuto Nacional de Empleo de Santa Cruz de Tenerife. 

. D. Fernando Lajusticia. Subdirector Provincial de Empleo y Formación. Dirección 

Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Las Palmas. 

. D. Carlos J. Valcárcel Rodríguez. Secretario General del Consejo Económico y 

Social de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

. D. Pedro Medina Monche. Presidente de la Asociación de Productores Vitivinícolas 

Canarios. 

. D. Antonio Marrero Hernández. Director del Centro de Investigación Económica y 

Social de Canarias. (CÍES). 

. D. Juan Antonio Martínez de la Fé. Subdirector de Obra Social, Relaciones 

Institucionales y Patrimonio de la Caja Insular de Ahorros de Canarias. 
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L- INTRODUCCIÓN 

Personas entrevistadas 

. D. Gonzalo Piernavieja Domínguez. Jefe de la Sección de Producción Agrícola y 

Forestal de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Canarias. 

. D. Luis Padrón López. Secretario General de la Confederación Regional Canaria de 

la Pequeña y Mediana Empresa Artesanos y Empresarios Autónomos. CECAPYME. 

. D. Juan Carmelo Suárez Izquierdo. Coordinador de la Confederación Regional 

Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa Artesanos y Empresarios Autónomos. 

CECAPYME. 

. D. León María del Amo Arias. Delegado Provincial del Instituto Nacional de 

Estadística. 

. Dña. María Ley Pinto. Técnico del Gabinete del Director del Instituto Canario de 

Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. 

. D. Agustín Alemán y sus colaboradores: Luisa Gómez Lucena y J. Ignacio 

Mesanza Zufiaur. Servicio de Política Económica de la Consejería de Economía y 

Hacienda del Gobierno de Canarias. 

. D. Cosme García. Jefe del Servicio de Política Presupuestaria de la Consejería de 

Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. 

. D. Rafael Espejo Castro. Secretario General de la Cámara de Comercio Industria y 

Navegación de Santa Cruz de Tenerife. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Telemarketing 

Con el fin de complementar la información obtenida de las fuentes consultadas 

y de las opiniones de expertos contactados, se ha hecho necesario el pulsar la 

sensibilidad de los propios empresarios, en relación con la percepción de las 

necesidades futuras en el ámbito de las empresas de su sector de actividad-

Para ello, se realizaron 366 entrevistas telefónicas con empresarios y directivos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias clasificadas por sectores y por tamaños de 

empresa. 

Tamaño de Empresa Número de entrevistas 

/ N° de Empleados 

Menos de 10 trabajadores 66 

De 10 a 20 trabajadores 144 

De 21 a 40 trabajadores 75 

De 41 á 60 trabajadores 25 

Más de 60 trabajadores 56 
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L- INTRODUCCIÓN 

Conclusiones 

La destrucción del empleo, que hoy viven extensas partes del mundo, y España 

con mayor intensidad, es el fenómeno más relevante con el que nos vamos a seguir 

encontrando en los tiempo venideros. Aún cuando se remonte la crisis. 

El fenómeno de pérdida de empleo, y transformación del mercado laboral, es 

una consecuencia de la globalización de la economía y del interés por el aumento de 

productividad. Es algo connatural y consecuente con esos fenómenos y que no tiene 

marcha atrás. Sé habla, para describirlo de la volatilidad del empleo. 

Este problema, en sí mismo, no es amenazador si sabemos prppiciar las 

condiciones que conduzcan a favorecer el surgimiento de otros puestos de trabajo 

alternativos a los que fenecen, y a ser posible con mayor velocidad que los que 

desaparecen, lo que nos conduciría a una auténtica creación de empleo neto. 

Las principales modificaciones que las empresas más innovadoras están 

introduciendo en sus actitudes y métodos de dirección para afrontar de forma 

satisfactoria los cambios del entorno, podemos resumirlas en: 

* Poner énfasis en la mentalidad a largo plazo. 

* Emerger hacia la creatividad. 
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/ . - INTRODUCCIÓN 

Conclusiones 

* Obsesión por la atención al Cliente. 

* Mayor confianza en el trabajador. 

* Enfoque positivo del conflicto. 

* Dominio de la herramienta informática. 

* Formalización de la dirección estratégica como disciplina. 

* Relevancia de la programación como centro de control. 

* Desarrollar estructuras sencillas y flexibles. 

* Sensibilización hacia la Calidad Total. 

Todos estos cambios, que se están produciendo o que se van a producir a corto 

plazo en el entorno empresarial, conllevan una serie de requisitos hacia el trabajador y 

los sistemas de formación. 

La situación descrita y la resolución de los problemas expuestos implica la 

articulación dé políticas eficaces y vigorosas que posibiliten la creación de empresas y 

la mejora de la gestión de las existentes. Para ambos casos, el impulso de la 

FORMACIÓN, es básico. 
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2.- ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE CANARIAS 

vy 
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2.- ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE CANARIAS 

2.1. Datos Físicos 

El Archipiélago de las Islas Ganarías se encuentra situado en el Océano 

Atlántico, estando su punto más oriental situado a 115 kilómetros de la costa africana, y 

su punto más septentrional situado a 1.050 kilómetros del punto más próximo de la 

Península Ibérica. 

En España, es uno de los archipiélagos importantes que forman comunidad 

autónoma independiente, junto con el Archipiélago Balear. 

El Archipiélago canario está constituido por dos grupos de Islas, que se 

corresponden con las dos provincias canarias, que se denominan, por su situación, 

oriental y occidental: 

Grupo oriental (Provincia de Las Palmas): Formado por las islas de 

Lanzarote y sus cinco islotes - Roque del Este, Alegranza, Roque del 

Oeste, Montaña Clara y la Graciosa - la isla de Fuerteventura y su islote de 

Lobos y la isla de Gran Canaria. 

Grupo occidental (Provincia de Santa Cruz de Tenerife): Formada por las 

islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. 

Las dos islas principales, Gran Canaria y Tenerife, ocupan el centro del 

archipiélago, teniendo a uno y otro lado sus respectivos grupos oriental y occidental. En 

ellas se encuentran las dos capitales provinciales, Las Palmas dé Gran Canaria y Santa 

Cruz de Tenerife, respectivamente. 
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La superficie total del Archipiélago es.de 7.447 km2, lo que representa el 1,44 

% de la superficie total del territorio español. 

Cuadro L- Superficie Geográfica de Canarias y Comparación con España. 

Lanzarote 
Fuerteventura 
Gran Canaria 

Tenerife 
La Gomera 
La Palma 
El Hierro 

Total Canarias 

Canarias/España 
Asturias 
Murcia 
Baleares 

España 

Superficie 
(km2) 

846 
1.660 
1.560 

2.034 
370 
708 
269 

7.447 

7.447 
10.564 
11.314 
5.014 

504.782 

% 

11 
22,3 
20,9 

27,3 
5 

9,5 
3,6 

100,0 

1,47 
2,09 
2.24 
0,99 

100,00 

Fuente: Anuario Estadístico de España (I.N.E.). 1993. 

Esta superficie hace de la Comunidad Canaria, una de las comunidades 

autónomas más pequeña de España. 
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Canarias tiene un grado de perifericidad sensiblemente mayor al resto de las 

regiones españolas y de la gran mayoría de las regiones europeas. Así, el Archipiélago-

se encuentra a más de 1.800 km de Madrid y a casi 3.000 km de Bruselas y, después de 

los DOM franceses, Canarias es la segunda región más alejada del Continente Europeo 

(su principal mercado de consumo y abastecimiento) entre las 14 regiones insulares 

europeas. 

Uno de los elementos importantes del Archipiélago, derivado de su propia 

esencia insular, es su número de kilómetros de costa, factor que tendrá una repercusión 

fundamental en el aprovechamiento turístico de las islas. 

El archipiélago canario está constituido por una serie de islas, formadas a causa 

de una actividad volcánica marginal de la gran dorsal atlántica, surgidas probablemente 

durante las úítimas etapas del plegamiento de esta inmensa cordillera submarina. La 

gran fosa que las separa del continente africano demuestra su independencia de origen. 

Las primeras erupciones de las islas se suponen de la edad terciaria, y 

constituyen una plataforma de rocas acidas donde se sentaron las erupciones posteriores 

más básicas, que llegan hasta el siglo XX. El pico culminante de las islas, que se halla 

en Tenerife, es el Teide (371 Om); está constituido por un inmenso cono volcánico que 

se eleva en el centro de una gran caldera (Las Cañadas), que ocupa la mayor parte del 

Sur de la isla. La isla tiene una costa meridional árida y una costa septentrional 

húmeda. 
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El resto de las pequeñas islas (Gomera, Hierro y La Palma) están formadas por 

un aparato volcánico, con espléndidas calderas como la de Tabunente que ocupan el 

centro de la isla, y en cuya vertientes, cerca de la costa, se asientan los pequeños 

núcleos de población. Las cumbres de estas islas alcanzan y superan los 1000 metros. 
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La constitución horográfica de las islas orientales ofrece mayor complicación. 

Gran Canaria presenta conos vulcanices importantes en el centro (Pozo de las Nieves, 

1950 m.) y en la costa septentrional. La mitad sur está formada por desiertos de dunas 

profundamente transformados por la actividad humana. 

El clima en Canarias varia sensiblemente del norte al sur del Archipiélago, 

incluso dentro de cada una de las islas. En función de la altitud se dan zonas de clima 

oceánico, lluvioso y frío, incluso de nieves perpetuas y otras zonas absolutamente 

desérticas. Ello configura que en una corta distancia, a menudo de menos de cuarenta 

kilómetros de distancia, se puede pasar de paisajes agrestes y selváticos a playas de 

dunas casi sin vegetación. 

El clima y la orografía van a configurar una distribución espacial multiforme 

que ha variado sensiblemente a lo largo de los últimos decenios debido a la 

incorporación de nuevas actividades y usos que han transformado el espacio: el turismo 

a gran escala, la creciente urbanización del territorio, el abandono de zonas 

tradicionales de cultivo o el cambio de cultivos o de técnicas de aprovechamiento del 

terreno. 

Las desventajas que la insularidad provoca en las islas Canarias se concretan en 

la insularidad del archipiélago y la gran lejanía, un relieve y un clima difícil, 

destacando el problema de la sequedad y escasez de agua, la reducida dimensión de sus 

economías insulares y la falta de materias primas. 
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C '1 

Cuadro 2.- Variables básicas del espacio Canario. 

Concepto 

Altitud Máxima (m) 

Km de costa 

Temp. media anual 

Días despejados año 

Espacios protegidos 

Superficie protegida 
(Km2) 

Canarias 

3.718 

1.554 

21 

N.D. 

108 

2.926 

Lz 

671 

213 

20 

317 

7 

351 

Fv 

807 

326 

21 

291 

10 

437 

GC 

1.950 

237 

21 

308 

23 

678 

Tf 

3.718 

398 

21 

344 

32 

972 

LG 

1.484 

118 

N.D. 

N.D. 

14 

114 

LP 

2.403 

156 

20 

220 

17 

222 

EH 

1.501 

107 

21 

218 

5 

151 

Fuente: Instituto Canario de Estadística. 1993. 



Con. la excepción de las dos islas más orientales, el suministro de agua en el 

archipiélago se basa fiíndamentalmente en los recursos subterráneos, es decir, en la 

explotación de los acuíferos. Lanzarote depende mayoritariaménte de los recursos no 

convencionales que representan el 97% del total: Los pozos y galerías que aprovechan 

sus limitados recursos subterráneos son de bajo rendimiento y, con frecuencia, el agua 

extraída tiene elevados índices de salinidad. La escasa representación de los recursos 

superficiales se debe tanto a la irregularidad de la pluviometría como a los bajos valores 

que ésta alcanza, existiendo además escasos emplazamientos adecuados para la 

construcción de nuevas presas 

El medio natural canario tiene una gran variedad de paisajes y ecosistemas 

derivados de la naturaleza volcánica de su territorio, del aislamiento propio de la 

naturaleza insular y de la desertización del Sahara, que han originado un patrimonio 

genético de incalculable valor. 

Canarias tiene cuatro Parques Nacionales de los nueve españoles, 26 espacios 

incluidos en las zonas de Protección de Aves, un espacio natural Patrimonio de la 

Humanidad, además de espacios protegidos de carácter regional que se acercan a la 

centena. 

Canarias presenta otros dos rasgos preocupantes: una agricultura muy 

concentrada en unos pocos productos de exportación (plátano, tomate,...) y el hecho de 

tener una balanza comercial estructuralmente deficitaria. 
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La lejanía de los centros de producción de las materias primas, de los 

proveedores y de los mercados exteriores, unido a las deficiencias de las 

infraestructuras de comunicaciones genera la necesidad de mayores stocks de materias 

primas y productos elaborados, lo que se traduce en unos mayores costes de 

producción; en consecuencia, la insularidad se considera como uno de los factores 

principales que condicionan la competitividad de las empresas canarias. 
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2.2. Demografía, 

La población total del archipiélago canario ascendía, en 1992, a 1.493.784 

habitantes. 

Cuadro 3.- Datos Comparativos de Población. (1992). 

Lañzarote 
Fuerieventura 
Gran Canaria 

Tenerife 
La Gomera 
La Palma 

Canarias 

España 

Poblaciónde 
derecho 

ni/habitantes 

64.911 
36.908 

666.150 

623.823 
15.963 
78.867 

1.493.784 

39.433.942 

% 

0.16 
0.09 
1.68 

1.58 
0,04 
0.19 

3.8 

100 

Poblaciónde hecho 
n'/habitantes 

88.475 
49.542 

715.611 

685.582 
15.858 
75.577 

1.637.640 

39.433.942 

% 

0.22 
0,12 
1,81 

1,73 
0,04 
0,19 

4,15 

100 

Fuentes' Anuario Estadístico de España (I.N.E.). 1993. Estadísticas Básicas de Canarias. 
1987-91. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. 
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En el caso de Canarias es preciso tener en cuenta la población de hecho que 

debido al masivo turismo aumenta considerablemente la población de derecho, 

siendo Tenerife y Gran Canaria las islas más pobladas. Canarias absorbe el 3,8 % de 

la población total y ocupa el 1,4 % del territorio nacional, tiene por ello una densidad 

de población muy superior a la media nacional. 

Cuadro 4.- Datos Comparativos de Población de derecho por islas, (tasas de 
crecimiento). 

• 

G. Canaria 
Lanzarote 
Fueríeventura 

Tenerife 
La Palma 
La Gomera 
El Hierro 

Canarias 
España 

1960/70 

21,1 
12,7 
-2,1 

20,2 
2,8 

-25,4 
-39,1 

16,5 
10,6 

1970/75 

17,9 
7,8 

29,1 

16,5 
6,4 
4,8 

22,6 

16,1 
4,6 

1975/81 

9,3 
14,3 
17,0 

0,9 
-3,0 

-21,9 
-8,5 

4,6 
5,6 

1981/86 

3,5 
12,5 
15,8 

9,5 
4,4 

-7,6 
10,6 

6,5 
2,1 

1986/91 

2,0 
13,8 
17,6 

2,3 
-1,2 
-7,9 
-0,4 

2,6 
1,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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A nivel insular, el comportamiento de la evolución de la población no ha sido 

uniforme; así, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife han experimentado 

unas tasas de crecimiento positivas de la población de derecho en el período 1.986 -

1.991, aunque en las islas capitalinas ha sido mucho más moderado, mientras que en 

las restantes islas, se producían tasas de crecimiento negativas, destacando el 

fenómeno de despoblación de La Gomera, un cierto estancamiento en El Hierro y una 

ligera disminución en la Palma. 

Canarias, absorbiendo el 3,8 % de la población española y ocupando el 1,4 % 

del territorio nacional, tiene una densidad de población superior a la media nacional; 

el número de habitantes de hecho por kilómetro cuadrado era en 1.991 de 219,9 

frente a 78,1 habitantes por kilómetro cuadrado de media nacional en el mismo 

periodo. 

Si comparamos ese dato con la media de la Unión Europea en 1.989 que 

ascendía a 145 habitantes por kilómetro cuadrado, podemos afirmar que la media de 

densidad de la población en las islas es mayor que la media comunitaria. 
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Cuadro 5.- Densidad de la Población por islas (1991) 

Gran Canaria 
Lanzarote 
Fueríeventura 

Tenerife 
La Palma 
La Gomera 
El Hierro 

Canarias 
España 

Población de 
derecho 

666.150 
64.911 
36.908 

623.832 
78.867 
15.963 

7.162 

1.493.784 
38.872.268 

Población 
de hecho 

715.611 
88.475 
49.542 

685.583 
75.577 
15.858 
6.995 

1.637.641 
39.433.942 

Superficie 

1.560 
846 

2.660 

2.034 
708 
370 
269 

7.447 
504.750 

Densidad de 
derecho 

427.0 
76.7 
22.2 

306.7 
111.4 
43.2 
26.7 

200.6 
77.0 

Densidad de hecho 

458.7 
104.6 
29.8 

337.0 
106.7 
42.9 
26.0 

219.9 
78.1 

Fuente: I.N.E. Plan efe Desarrollo de Canarias 94-99. Gobierno de Canarias. 
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Cuadro 6.- Población de derecho (Número de personas). 

Canarias 

Las Palmas 

Tenerife 

España 

1983 

1.410.388 

723.214 

687.174 

37.698.062 

1985 

1.434.079 

735.362 

698.717 

38.028.711 

1987 

1.455.251 

746.333 

708.918 

38.360.812 

1989 

1.475.555 

758.052 

717.503 

38.644.609 

1991 

1.493.784 

767.969 

725.815 

38.875.110 

1994 

1.608.100 

832.447 

775.653 

• 

Fuente: "Renta Nacional de España y su Distribución Provincial", 1989 y Rectificaciones Padronales posteriores a 1-3-91. Instituto Nacional de 
Estadística. 
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La población de derecho de las islas ha cambiado la tendencia de s»' 

movimiento en los últimos años. 

Al observar su evolución, podemos ver que se ha producido un fuerte 

aumento de la población del Archipiélago en la última década sobre todo en la 

provincia de Las Palmas. 

En términos absolutos, la población en Canarias pasó de 1.410.388 habitantes 

en 1983 a 1.608.100 en 1994, lo que en términos porcentuales supone un aumento 

del 14%. 

Si observamos los resultados provinciales, la población en Las Palmas pasó 

de 723.214 habitantes en 1983 a 832.447 en 1994, mientras que Santa Cruz de 

Tenerife, en los mismos años, pasó de 687.174 a 775.653. 

En términos porcentuales, esto supone un crecimiento del 15,1% en la 

provincia de Las Palmas, y del 12,87% en Tenerife. 
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Cuadro 7.- Distribución por Sexos y Provincias de la Población Canarias. 

Lanzarote 

Fuerteventura 

Gran Canaria 

Tenerife 

La Gomera 

La Palma 

El Hierro 

Canarias 

Hombres 

45.074 

25.985 

357,897 

338.559 

8.036 

37,574 

3.539 

816.664 

% 

50,94 

52,45 

50,01 

49,38 

50,67 

49,71 

50,59 

49,86 

Mujeres 

43.401 

23.557 

357.714 

347.023 

7.822 

38.003 

3.456 

820,976 

% 

49,05 

47,54 

49,98 

50,61 

49,32 

50,28 

49,40 

50,13 

Total 

88.475 

49.542 

715.611 

685.582 

15.858 

75.577 

6.995 

1.637.640 

\—y Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población. 1.993. 

52 



(lía a 

Gráfico 1.. J U r i k * edad Estructura de la población canaria por edades y sexo. l.m. 
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Por otra parte, hay que resaltar que la pirámide poblacional en Canarias ha ido 

evolucionando desde un modelo tradicional de pirámide "perfecta", con una base 

muy ancha - población más joven - y más estrecha en la parte superior - población de 

edad avanzada -, típica de las regiones subdesarrolladas, hacia una pirámide más 

estrecha en la base, propia de regiones más adelantadas, donde una esperanza de; vida 

alta y una baja tasa de natalidad dan lugar a una pirámide poblacional invertida. 

Con datos de 1.991, la pirámide poblacional de Canarias situaba como grupo 

mayoritario al situado entre los quince y los treinta años, siendo minoritario el grupo 

de población entre los treinta y los sesenta años. 
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Cuadro 8.- Población de derecho por grupo de edad. 1991. 

ISLAS 

Gran Canaria 
Lanzaroíe 
Fuerteventura 

Tenerife 
La Palma 
La Gomera 
ElHierro 

Canarias 

España 

CEE-12 

menos de 15 
años 

22,5 
24,4 
26,9 

22,2 
19,9 
18,2 
18,8 

22,4 

19,4 

18,1 

15-24 

20,0 
20,0 
20,9 

18,8 
18,0 
18,6 
15,1 

19,4 

16,8 

25-64 

48,7 
48,2 
45,7 

49,3 
47,8 
47,6 
47,3 

48,8 

49,7 

67,1 

más de 65 años 

8,8 
7,3 
6,5 

9,8 
14,3 
15,6 
18.8 

9,5 

14,1 

14,7 

Total 1 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100 

100 

100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística; (*) EUROSTA T (Datos de España y de la CEE son de 1989). 
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Cuadro 9.- Evolución del número de matrimonios en Canarias en el periodo 

1,987-1.991. 

Año 

1987 

1988 
1989 
1990 , 
1991 

Matrimonios 

9.555 
10.083 

10.076 
10.070 
10.194 

Fuente: Estadísticas Básicas de Canarias. 1987-1992. Gobierno de Canarias. Consejería 
de Economía y Hacienda. 

Cuadro 10.- Defunciones por islas en Canarias. 1.991. 

Isla 

Lanzarote 
Fuerteventura 
Gran Canaria 

La Gomera 
La Palma 
El Hierro 
Tenerife 

Canarias 

Defunción 

362 
15 

4.679 

133 
673 
64 

4:098 

10.194 

Fuente: Estadísticas Básicas de Canarias. 1987-91. Gobierno de Canarias. Consejería dé 
Economía y Hacienda. 

úlfe 
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Cuadro 11.- tasas de Migración. Canarias, España. 

1951-1960 

1961-1970 

1971-1981 

1981-1986 

1986-1991 

Canarias Tasa 
de Migración 

0,1 

-4,9 

4,1 

1,9 

-0,9 

España Tasa 
de Migración 

-2,6 

-2,1 

0,2 

0,5 

• • 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Migraciones. 

La tasa de crecimiento total de la población canaria, durante el período 1.986-

1991, es superior a la nacional ( 2,6 % frente al 0,4 %). 

De otra parte, la tasa de crecimiento vegetativo supera a la media nacional y 

la tasa de migración mantiene signo negativo. 

Lá 
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Gráfico 2. Evolución de los saldos migratorios en Canarias y España. 
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Fuente: Instituto nacional de Estadística. Migraciones. 
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Cuadro 12.- Población según el Sexo y la Edad. Canarias. 1991 

deOa4 

de5a9 

de 10 a 14 

de 15 al9 

de 20 a 24 

de 25 a 29 

de 30 a 34 

de 35 a 39 

de 40 a 44 

de 45 a 49 

de 50 a 54 

de 55 a 59 

—fie 60 a 64 

de 65 a 69 

de 70 a 74 

de 75 y más 

Total 

Hombres 

47.771 

55.497 

66.981 

75.441. 

72.828 

68.763 

57.887 

49.872 

44.749 

41.338 

34.239 

36.667 

29.115 

22.293 

15.145 

22.893 

741.479 

% tot Hombres 

6,44 

7,48 

9,03 

10,17 

9,82 

9,27 

7,8 

6,72 

6,03 

5,57 

4,61 

4,94 

3,92 

3 

2,04 

3,08 

99,98 

Mujeres 

45.683 

53.592 

64.027 

71.197 

70.230 

67.587 

56.877 

49.616 

44.161 

40.665 

35.761 

39.116 

32.096 

26.035 

19.812 

35.850 

752.305 

%-Tot 
Mujeres 

6,07 

7,12 

8,51 

9,46 

9,33 

8,98 s 

7,56 

6,59 

5,87 

5,4 

4,75 

5,19 

4,26 

3,46 

2,63 

4,76 

99,94 

Pobl Total 

93.454 

109.089 

131.008 

146.638 

143.058 

136.350 

114.764 

99.488 

88.910 

82.003 

70.000 

75.783 

61.211 

48.328 

34.957 

58.743 

1.493.784 

Fuente: Estadísticas Básicas de Canarias. 1987-1992. 
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Conclusiones sobre la población de Canarias: 

En la década de los ochenta, Canarias casi triplica la tasa media española de 

crecimiento demográfico siendo la estructura poblacional del Archipiélago la más 

joven dentro del conjunto nacional; sin embargó se ha producido un envejecimiento 

relativo de la población canaria, especialmente en las islas de La Pálma¿ La Gomera y 

El Hierro. 

Se observa un fenómeno de despoblamiento en la isla de La Gomera y un 

cierto estancamiento en El Hierro. 

La densidad de población en Canarias casi triplica la media nacional. 

En particular, las islas de Gran Canaria y Tenerife sextuplican y cuadruplican 

dicha media al concentrarse más del 80 % de la población en dichas islas. 

La distribución de la población de hecho según el tamaño de la entidad de la 

población indica que el 50% de la población total se concentra en cinco municipios 

con más de 50.000 habitantes. 

60 



De acuerdo con los datos disponibles, el índice de crecimiento previsto de la 

población canaria durante el período 1.990 - 2000 será superior a la media de las 

demás regiones de España; debido a esta circunstancia la presión demográfica sobre 

el mercado laboral va a ser superior a la media nacional y europea debido a la amplia 

basé de la pirámide poblacional canaria y á las futuras tasas de crecimiento 

demográfico previstas. 

En Canarias, es importante tener en cuenta que la población de hecho es muy 

superior a la población de derecho de las islas. 
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Cuadro 13.- Evolución de la Población déla Unión Europea en tantos por miL 

En tantos por mil 

País 

Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 

España 

Unión Europea 

Natalidad 

11,3 
12,4 
12,4 
13,5 
10,2 
13,2 
15,1 
10,1 
12,9 
11,7 

r 13,9 

10,3 

11,9 

Mortalidad 

11,5 
10,5 
11,9 
9,3 
9,4 
8,6 
9,1 
9,4 

10,0 
10,4 
11,2 

8,6 

10,1 

Fuente:; EUROSTAT, edición 1992, 

España tiene hoy eñ día uña de las Tasas de Natalidad más baja de la Unión 

Europea, sólo, superada por Italia y Grecia, ello se debe a diferentes factores entre los 

que se podrían citar: la falta de una política natalista, la incorporación masiva de la 

mujer a la economía laboral y la incertidumbre ante el futuro. 

Afortunadamente, también es España el país, junto con Holanda, que tiene la 

Tasa de Mortalidad más baja de la Unión. 
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2.3. Enseñanza. 

La educación en Canarias plantea muchos problemas en el momento actual, 

algunos de ellos son consecuencia de las características geográficas. Otros no son 

sino reflejo de una desfavorable situación de partida en el momento de las 

transferencias de competencias. 

La situación dé la enseñanza en Canarias.se caracteriza por una escolarización 

deficiente, pocos centros y muchos de ellos en malas condiciones junto con una 

demografía caracterizada por una población muy alta en edad escolar. 

La incidencia, del bajo nivel de instrucción en el mercado de trabajo y la 

comparativa peor situación competitiva de la población canaria frente a la 

inmigración con mayor grado de especialización queda reflejada en el hecho de que 

más del 60% de los parados actuales no han alcanzado el graduado escolar. 

Los niveles más bajos de analfabetismo en España se registran en el Norte del 

País: 1,1 % en Cantabria, 1,5 % en el País Vasco y 1,6 % en Asturias. El porcentaje 

de canarios que, en 1.991, no había finalizado los estudios elementales era del 22,9 % 

de la población. 

La enseñanza, de primer grado la ha recibido el 52,1% de la población, en 

datos de 1.991. 
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La de segundo grado, en sus dos ciclos, el 66,3 % y han cursado estudios 

superiores sólo el 6,4 %. 

Es en el nivel de Educación secundaria donde se pueden producir en los 

próximos años el gran estrangulamiento de la educación en Canarias ya que será 

necesario hacer un inmenso esfuerzo económico para adaptarse a lo establecido en la 

Ley General Educativa y para adecuar las enseñanzas técnico profesionales a las 

necesidades del mercado de trabajo. 
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Cuadro 14.- Distribución de la Población Canaria, por islas, en Función de su Nivel de Enseñanza. (1991). 

Estudios 

Analfabetos 
Sin estudios 
Primarios 

V 

Secundarios 

Medios Superiores 
Superiores 

Lanzarote 

1.955 
11.297 
31.796 

7.134 

1.5 f9 
1.388 

Fuerteveniura 

1.026 
7.315 

16.784 

3.894 

851 
672 

G. Canaria 

22.138 
121.237 
312.781 

83.348 

18.458 
16,942 

Tenerife 

26.549 
128.018 
271.431 

76,073 

18.407 
20.089 

La Gomera 

1.282 
5.017 
6.021 

1.291 

328 
280 

La Palma 

1.795 
21.208 • 
32.714 

9.773 

2.135 
1.943 

ElHierro 

340 
2.495 
2.479 

707 

167 
134 

Canarias 

55.085 
296.587 
674.006 

182.220 

41.895 
41.448 

— 

Fuente: Estadísticas Básicas Canarias 1.987-91. 
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Cuadro 15.- Distribución de la Población Canaria, por provincias, en Función 
de su Nivel de Enseñanza. (1991). 

Estudios 

Analfabetos 
Sin estudios 
Primarios 

Secundarios 

Medios 
Superiores 
Superiores 

Las Palmas 

25:119 
139.849 
361.361 

94.376 

20.858 
19.002 

S/C de Tenerife 

29.966 
156.738 
312.645 

87.844 

.21.037 
22.446 

Canarias 

55.085 
296:587 
674.006 

182.220 

41.895 
41.448 

Fuente: Estadísticas Básicas Canarias 1.987-91. 

La situación en Canarias ha evolucionado en los últimos tiempos, pasando de 

un 5,6 %.de analfabetos en 1.986 al 4,2 % en 1.991; sin embargo esa cifra sigue 

siendo superior a la media nacional: 3,19 %. 
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Gráfico 3. -Distribución déla Población Canaria según nivel de enseñanza¿ 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censó de Población. 1.991. Estadísticas-Básicas 
dé Canarias 1.993. 
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Cuadro16.- Distribución de la Población Canaria en Función de su Nivel de Enseñanza. En porcentajes. 

Analfabetos 
Sin Estudios 
Primarios 

Secundarios -

Medios 
Superiores 

Superiores 

Lanzarote 

3,01 
17,4 

48,98 

10,99 

2,38 

2,13 

Fuerteventura 

2,77 
19,8 

45,47 

10,55 

• 

2.3 

1,82 

G. Canaria 

3,32 
18,19 
46,95 

12.5 

2.77 

2,54 

Tenerife 

4.25 
20,5 
43.5 

12,19 

2,95 

3,22 

La Gomera 

8,03 
31,42 
37,7 

8,08 

2.05 

1,75 

La Palma 

2,27 
26.89 
41,47 

12,39 

2,70 

2,46 

El 
Hierro 

4,74 
34,83 
34,61 

9.87 

2.33 

1,87 

Canarias 

3,68 
19;85 
45.12 

12,19 

2.80 

2,77 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Cerso de Población. 1.991 Estadísticas Básicas de Canarias 1987-92. 
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El mayor porcentaje de población con estudios primarios se recoge en 

Lanzarote (48,98%). El mayor porcentaje de población sin estudios se recoge en El 

Hierro (34,83%). Tenerife es la isla que presenta una tasa mayor de población con. 

estudios universitarios (3,22%). 
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Cuadro 17,- Números de Centrosj Alumnos y Profesores por niveles de 
Formación en Canarias. 

Nivel de 
formación 

Preescolar 
E. G.B. 
BÜP. 
COU 
F.P. 
Uñiv. Canaria 

N°de 
Centros 

76 
864 
108 

,, 

80 
• • • • 

N°de 
Alumnos 

41.225 
213.272 

63.232 
13.559 
44.750 
16.780 

N°de 
Profesores 

1.653 
10.917 
4.195 

.. 

3.647 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC): "Monografía de Educación".. (1991-
1992). 

En los cuatro Municipios de mayor población de las islas, Las Palmas, 

Tenerife, La Laguna y Teldé, se congrega el 50% déla población de la Comunidad, 

en ellos durante el curso 91-92 el 64% de los centros de Enseñanzas Medias estaban 

desdoblados en dos o tres turnos de clase, con los inconvenientes que ello conlleva, 

sobré todo en cuanto a calidad de enseñanza serefiere. 

£& 
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Cuadro 18.- Número de Alumnos por tipo de estudios y Provincias. Curso 92/93. 

Lanzarote 

Fuerteventura 

Gran Canaria 

Tenerife 

La Gomera 

La Palma 

El Hierro 

Canarias 

Analfabetos 

1.955 

1.026 

22.138 • 

26549 

1.282 

1.795 

340 

55.085 

Sin estudios 

11.297 

7.315 

121.237 

128018 

5.017 

21.208 

2495 

296.587 

Enseñanza 
Básica 

31.796 

16.784 

312.781 

271431 

6.021 

32.714 

2.479 

674.006 

Enseñanza 
Media 

7.134 

3.894 

83.384 

76.073 

1.291 

9.773 

707 

182.220 

Estudios 
Superiores 

1.549 

851 

18.458 

18.407 

328 

2.135 

167 

41.895 

Estudios 
Superiores 
Universitarios 

1.388 

672 

13.021 

16.942 

20.089 

280 

1.943 

-

41.448 

Fuente: Instituto Canario de Estadística: "Padrón Municipal de Habitantes de Canarias de 1986 "y Censos de Población y Viviendas. Canarias 1991. 
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De la población canaria sólo 41.448 personas tienen estudios superiores, lo 

que representa el 2,77%. La Gomera con una población de derecho de 15.963 

habitantes recoge el mayor índice de analfabetismo, un 8,03%. 

Uno de los factores más relevantes a la hora de analizar el empleo, es 

precisamente el grado de formación del personal a emplear, de hecho este es no de 

los problemas básicos que tiene la formación dentro de esta comunidad, tal y como 

analizaremos posteriormente en profundidad en el capítulo 6 (6.I.- Identificación de 

sectores con potencial. 6.2.- Problemas claves para la formación). 
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Cuadro 19.~ Formación Superior. Alumnos por ramas de estudios. Curso 92/93. 

Universidad 

Universidad de Las 
Palmas 

Alumnos 
Profesores 
Personal de 
Administración y 
Servicios 

Universidad de La 
Laguna 

Alumnos 
Profesores 
Personal de 
Administración y 
Servicios 

Canarias 

Alumnos 
Profesores 
Pérsonal.de 
Administración y 
Servicios 

1989/90 

13.135 

357 

18.623 
un 

507 

31,758 

864 

1990/91 

15.275 

527 

19.068 
1.439 

564 

34.343 

1.091 

1991/92 

16.780 

580 

20.140 
1.634 

657 

36.920 

1.237 

1992/93 

19.117 

567 

20.963 
1.351 

40.080 

Fuente: Estadísticas Básicas Canarias. 1987-1992. Instituto Canario de Estadística. 
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Cuadro 20.- Alumnos matriculados y profesorado en Formación Profesional en Canarias según tipo de centro, nivel e isla. Cursos 
1992/93 y 1993/94 

Canarias 

Lanzarote 

Fueríeventura 

Gran Canaria 

Tenerife 

La Gomera 

La Palma 

El Hierro 

Curso 1.993/94 

Total 

Alumnos 

48.258 

1.733 

1.421 

21.861 

20.358 

370 

2.355 

160 

Profes. 

3.604 

157 

119 

1.569 

1.511 

37 

194 

17 

Públicos 

Alumnos 

44.678 

1.733 

1.421 

19.825 

18.814 

370 

2.355 

160 

Profes. 

3.424 

157 

119 

1.463 

1.437 

37 

194 

17 

Privados 

Alumnos 

3.580 

0 

0 

2.036 

1.544 

0 

0 

0 

Profes. 

180 

0 

0 

106 

74 

0 

0 

0 

Curso 1.992/93 

Total 

Alumnos 

46.918 

1.715 

1.311 

22.211 

18.962 

320 

2.269 

130 

Profes. 

3.593 

161 

17 

1.660 

1.419 

32 

186 

18 

Públicos 

Alumnos 

43.808 

1.715 

1.311 

20.505 

17.558 

320 

2.269 

130 

Profes. 

3.429 

161 

117 

1.565 

1.350 

32 

186 

18 

Privados 

Alumnos 

3.110 

0 

0 

1.706 

1.404 

0 

0 

0 

Profes. 

164 

0 

0 

95 

69 

0 

0 

0 

V.A.A. 

Total 

Alumnos 

2.9 

1.0 

8.4 

-1.6 

7,4 

15,6 

3,8 

23.1 

Profes. 

0.3 

-2.5 

1,7 

-5.5 

6.5 

15,6 

4.3 

-5.6 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Canarias. 



La Comunidad Autónoma ha tenido que realizar un gran esfuerzo inversor en 

los últimos años¿ para incrementar la dotación de infraestructuras de las dos 

Universidades Canarias y, por tanto, dar respuesta al incremento en el número de 

alumnos de dichas universidades, cuya cifra ha pasado de 36.920 en 1990 a 41.000 en 

1994. 
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2.4. La Producción en Canarias. 

La participación de Canarias en él VAB nacional ha pasado del 3,6% en 1985 al 

3,9% en 1990, al haber experimentado el archipiélago un crecimiento superior al del 

conjunto de la economía española. 

Sin embargo, según las estimaciones más recientes, la tasa media anual de 

variación del PIB canario en el trienio 1998 - 1992 -0,9%r es la menor dentro del 

conjunto de Comunidades Autónomas y su participación relativa en 1992 desciende al 

3,69% del total nacional. 

Por sectores, destaca él sector servicios que aportaba ala economía de Canarias 

el 72,5% en 1989, debido principalmente al turismo. 

El sector industrial representaba el 11% del VAB regional en 1989? 

concentrándose, sobre todo, en los subsectores de alimentación, bebidas y tabacos, 

químicas y transformados metálicos. 

La construcción aportaba en 1989 el 12% del VAB regional y el sector primario 

el 4,4%. 
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Cuadro 21. Distribución de la producción canaria por sectores de actividad. (En 
millones de pesetas). 

Primario 
Industria 
Construcción 
Servicios 

Total 

1992 

Millones 
Pesetas 

66.164 
213.689 
133.064 
998.726 

1.411.643 

% 
Total 

4,7 
15,1 
9.4 

70.8 

100.0 

1993 

Millones 
Pesetas 

66.098 
212.409 
125.479 

1.020.323 

A.424.309 

% 
Total 

4.7 
14,9 
8,8 

71,6 

100,0 

Fuente: Economía Canaria 93. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y 
Hacienda. Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público. 

Cuadro 22.- Variación del P.I.B. en Canarias y en España, por sectores de 
actividad. En 1.992 (Variación en porcentajes sobre 1991). 

Canarias 
España 

Agricultura 
ypesca 

-0,5 
-1,4 

Industria 

0,8 
-0,3 

Construcción 

-4,8 
-4,5 

Servicios 

1,5 
1.9 

PIE1992 

0,6 
0,7 

Fuente: Fundación FIES, de las Cajas de Ahorros Confederadas. 

Q. 
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Las tasas reales por sectores, nos permiten observar las diferencias de 

comportamiento con respecto a la media nacional. 

El menor crecimiento del sector servicios, comparado con la media nacional, se 

vio compensado por una caída menor en el sector agrícola y pesquero, así como por un 

ligero crecimiento en el sector industrial. 

El comportamiento del sector de la construcción es similar, aunque, algo más 

recesivo en Ganarías que en el resto del País. 

El fuerte peso del sector servicios en el archipiélago hace que el mejor 

comportamiento de los dos primeros sectores se vea totalmente compensado por la 

pequerfc diferencia de crecimiento de este sector respecto a la media nacional. 

En cualquier caso, es el crecimiento de los sectores de servicios e industrial el 

que ha posibilitado la existencia de tasas reales de variación del PIB positivas, pese a la 

fuerte caída de la construcción en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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2.5. Industria, 

Durante 1993 el sector industrial canario continuó el ciclo descendente en su 

ritmo de crecimiento, iniciado en 1991. 

Paralelamente a este proceso, según los datos recogidos de la Contabilidad 

Regional de España e Hispalink, su aportación al crecimiento de la economía canaria 

disminuyó paulatinamente hasta situarse, en 1993, en 1,5 puntos por debajo de la 

participación registrada en 1991 (11,6 %). 

Esta disminución del Valor Añadido Industrial corre pareja con una, caída de la 

ocupación del .11,2% y pone de manifiesto el aumento de la productividad por ocupado 

en 1993 en" un sector que se caracteriza porque tanto los sectores de energía y agua 

como de productos industriales son menos productivos que la media de sus homólogos 

nacionales. 

La producción de bienes manufacturados está orientada hacia el mercado 

insular, cubriendo aproximadamente el 40% de la demanda interna. Las actividades 

industriales con vocación exportadora son el refino de petróleo y las manufacturas de 

tabaco, cuyo renglón exportador absorbe la mayor parte de la producción. 

Por esta razón, desde la perspectiva del consumo de los residentes, el menor 

crecimiento de la renta disponible de.las economías domésticas como resultado de la 
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reducción del empleo es una dé las razones que explican los resultados negativos 

alcanzados por este sector en 1993. 

No obstante, el notable- incremento de íps turistas extranjeros entrados en 

Canarias durante el segundo semestre de 1993 evitó una caída mayor del Valor 

Añadido Bruto industrial, posibilitando la inversión de la tendencia negativa registrada 

durante el primer semestre, por el índice de Actividad Industrial. 

Como consecuencia de la caída de la actividad casi generalizada en todos los 

subsectores industriales y las expectativas negativas de los empresarios, el empleo 

industrial descendió un. 11,2%, disminución superior en dos puntos al descensó 

experimentado a nivel nacional. 
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Cuadro 23.- Evolución del VAB de Cunarías desglosado por ramas de actividad, 
en porcentajes. 

Sector de actividad 

Productos energéticos • 
Producios industriales 

Minerales y metales férreos y 
noférreos 

Minerales y productos no 
metálicos 

Productos químicos 
Productos metálicos 
Material de transporte • 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Textil cuero y calzado 
Papel y derivados 
Productos de industrias 
diversas 

Total 

1.985 

38,4 
61,6 

0,1 

7,9 

2,2 
5.7 
2,8 

28,0 
2,9 
5,4 
6,5 

100,0 

1.986 

44,8 
55,2 

0,2 

7,4 

2,9 
4,4 
2,7 

.24,7 
* 2,6 

4,7 
5,6 

100,0 

1.987 

40,1 
59,9 

0,2 

7,1 

2.9 
4,9 
2.9 

29.1 
2.5 
4.7 
5,7 

100.0 

1.988 

38.1 
61,9 

0,2 

8,2 

2,6 
5,0 
4.6 

27,6 
2,6 . 
4,5 
6,5 

100.0 

1.989 

26.4 
65.5 

0.2 

6.5 

3,4 
10Í5 
2,1 

36,7 
1,4 
6,6 
6,2 

100,0 

1.991 

26,43 
73.57 

0,21 

6,50 

3,40 
10.51 
2,06 

36,69 
1,40 
6,57 
6,23 

100.0 

Fuente: Plan de Desarrollo de Canarias 94-99. Papeles de Economía Española. 
Fundación para la Investigación Económica y Social. 1993. 

Desde una perspectiva temporal, si analizamos la evolución de la participación 

al PIB regional de las diferentes ramas de actividad, es de destacar que la concentración 

sectorial en cuatro actividades - tabaco, refino de petróleo, energía eléctrica y 

captación, depuración y distribución de agua - se mantiene en el tiempo. 

Se da en Canarias una escasa especialización industrial en comparación con la 

media nacional. 
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Sóio existe una especiálización en el sector energético y en el del agua debido al 

raquitismo del sector manufacturero. 

Respecto a la especiálización por intensidad de la demanda se pone de 

manifiesto una orientación hacia sectores de demanda media (en los productos 

manufacturados se confirma la preponderancia de la rama de alimentación, bebidas y 

tabaco). 

En los últimos años, no se han producido modificaciones tendentes a corregir 

desequilibrios y reconstruir la actividad industrial hacia ramas más dinámicas. 

Los principales problemas del sector industrial se pueden resumir en que tienen 

un reducido tamaño y una dependencia absoluta del exterior en el suministro de 

materias primas y otros inputs así como unos costes elevados, de infraestructura 

productiva y de conexión a los mercados exteriores. 

También se destaca el escaso esfuerzo tecnológico de las empresas canarias -

necesario para el desarrollo industrial-, así como la falta de economías de escala y los 

problemas de localización. 

Por último, una proporción muy significativa de los sectores industriales 

canarios forman parte de los sectores sensibles a la creación del Mercado Único 

Europeo. 
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Cuadro 24.- Indicadores del sector industrial, 

Periodo 1992-199$: 

índice de actividad industrial • 
general (sin energía) 

Energía disponible 

Consumo de electricidad 
para usos industriales 

Consumo de combustibles 
para usos industriales 

Canarias 

1992 

120,98 

3.776.458 

1.628.4.73 

1.262:543 

1993 

118,8 

3.918,441 

1.681.820 

1.299.952 

Tasa de 
variación 

93/92 

-1,8 

3,8 

3,3 

3,0 

Fuente: Economía Canaria 93. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y 
Hacienda. 
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Cuadro 25.- Sector industrial. Aportación por ramas de producción al VAB. Año 
1991. (En porcentaje). 

Grupo industrial 

1° Energía y agua 

2o Minerales y Metales 

3o Minerales y productos no metálicos 

4o Productos químicos 

5oProductos metálicos 

6o Material de transporte 

7o Alimentos, bebidas y tabaco 

8a Textil, cuero y calzado 

9oPapely derivados 

10°Madera, corcho y muebles 

11 ° Caucho, plástico y otras 
manufacturas 

Provincia 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Valor Añadido 
Bruto 

36,43 
14,45 

0,21 
3,72 

6,50 
6,58 

3,40 
7,21 

10,51 
20,79 

2,06 
9,08 

36,69 
13,62 

1,40 
9,87 

6,57 
6,24 

4,14 
4,00 

2,09 
4,44 

Fuente: Papeles de Economía Española. Fundación para ¡a investigación económica y 
social 1993. 
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Como refleja el Cuadro anterior, tres subsectores industriales acaparan el 79% 

de la producción del sector - Energía, Alimentos, Bebidas y Tabaco e Industria de 

Productos Minerales no Metálicos. 

Las restantes ramas productivas evolucionan negativamente, a excepción, de 

minerales no metálicos que se mantiene estancada. 

Como característica más notable se observa una disminución de la actividad en 

el subsector de Alimentación, Bebidas y Tabaco, al ser el componente del índice 

General que más incide en su comportamiento al aportar al valor añadido industrial, 

en 1991, el 36,7%. 
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Cuadro 26.- Producción industrial de Canarias. Período 1992-1993. 

Energía y Agua 
Metálica Básicas 
Minerales no Metálicos 

Industria Química 
Transformación de Metales 

Material de Transporte 
Alimentación, Bebidas y 
Tabaco 

Productos Textiles, cuero y 
calzado 
Madera y Muebles de 
Madera 

Papel, Artículos de Papel, 
Artes Gráficas Y Edición 

Productos de Caucho, 
plástico y otros 

Canarias 

1992 
Tasas de Variación 

23,2 
-3.2 
1.2 

0,4 
-2.7 

-4.2 
-0.2 

-0.9 

-3.0 

-3.6 

-4.3 

1993 
Tasas de Variación 

19.2 
-4.4 
0.3 

-1,0 
-3.8 

-5.2 
-1.4 

-2.2 

-4.0 

-4.7 

-5.3 

Fuente: Economía Ganaría.- 1993. Consejería de Economía y Hacienda. Dirección 
General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público. 

Por ramas de actividad destaca el crecimiento del subsector de energía y agua. 

El comportamiento positivo de este subsector viene confirmado por la tasa de 

crecimiento de la energía disponible que se situó en él 3,8%. 
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2.6. Construcción. 

La importancia socioeconómica del sector de la construcción en la economía 

canaria como impulsor de la actividad y del desarrollo económico es muy considerable, 

al generar en 199.1 el 11 % del VAB regional y emplear cerca del 11% de la población, 

ocupada total. 

Por otra parte, mientras que a nivel nacional la contribución de ese sector a la 

formación bruta de capital fíjo es aproximadamente del 60%, en Canarias se acerca al 

70%; 

Si se tiene en cuenta él escaso papel desempeñado por el sector industrial con 

una participación en el VAB regional del 11% en 1989, se pone aún más de manifiesto 

el efecto de arrastre que el sector de la construcción ejerce sobre otras actividades y 

sectores económicos, así como su relevante papel en la estabilidad económica de la 

región. 

La pérdida de actividad del sector, debida a la crisis de la promoción turística 

inmobiliaria sufrida por la región en los últimos años, hace que la recuperación de 

aquella dependa del incremento de la inversión pública en infraestructuras y 

equipamiento. 
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Esta pérdida se manifiesta en los porcentajes negativos de variación interanual 

de las viviendas iniciadas, dado que éstas constituyen el verdadero indicador estadístico 

del nivel de actividad constructora del sübsector vivienda. 

La rigidez de la oferta de alojamientos turísticos, sobredimensionada para las 

condiciones actuales y futuras de la demanda, así como la creciente preocupación hacia 

un desarrolló equilibrado y armonioso con el entorno hace prever que el futuro de este 

sector, a corto y medio plazo, dependa fundamentalmente de la inversión pública en 

infraestructura y equipamiento y de la promoción de viviendas. 
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2.7. Sector Primario. 

La actividad del sector primario representó, según las últimas estimaciones, en 

1991, el 3,4% del VAB regional. 

Esta baja participación del sector, unida a la evolución desfavorable de los 

últimos años, pone de manifiesto la pérdida de importancia del sector primario en favor 

de otros sectores productivos. 

La evolución del empleo agrario canario ratifica esta pérdida de peso específico, 

al disminuir el porcentaje de población activa y ocupada del sector agropesquero, 

respecto del total de la economía canaria, en el período 1987-91. 
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Cuadro 27.- Distribución de la Producción Final Agraria Canaria. En porcentajes. 

Agrícola 
(Ganadería 
Forestal 
Otras 
producciones 

Prodc. Final 
Agraria 

1985 

78,9 
19,2 
0,1 
1,8 

56.848,0 

1986 

76,3 
22,0 

0,1 
1.6 

74.105,6 

1987 

77,8 
20,5 

0,1 
1.6 

,82.958.8 

1988 

78J 
19,6 
0,1 
1,6 

85.857,3 

1989 

78,9 
19,6 
0,1 
1,4 

91.180,2 

1990 

82,2 
17,7 

01 

102.498,4 

1991 

78,5 
20,3 

0,1 
1,1 

94.206,3 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Sección de Estadística. 
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Cuadro 28.- Distribución General de la Superficie por Aprovechamientos en 
Hectáreas. 1.992. 

Aprovechamiento 

Cultivos 
Prados Pastizales 
Terreno Forestal 
Erial a Pastos 
Improductivo 
No agrícola 
Estanques, nacientes y 
ríos 

Otras superficies 

Total 

Las Palmas 

79.278 
3.183 

14.002 
150.203 
119.031 
41.888 

521 

313.443 

409.906 

Tenerife 

45.109 
35.000 
70.200 
52.320 
43.200 
26.850 

138 

187.808 

338.117 

Canarias 

124.387 
38.183 
84.202 

202.523 
162.231 
67.738 

659 

501.251 

748.023 

España 

20,174 
6.758 

15.807 
1.021 
3.542 
1.255 
1.941 

550 

50.471 

Fuente: Estadísticas Básicas Canarias. 1987-1992. 



Cuadro 29.- Sector agropesquero. Aportación por ranias de producción al VAB 
agropesquero déla Comunidad. (1991). 

Ganado abasto 
Leche 
Huevos 
Suma Ganadería 
Forestal 
Otros 
Pesca Marítima 

Canarias 

6,09 
4,53 
4,85 

15,47 
0,09 
1,40 

21,26 

España 

22,04 
8,27 
3,05 

33,36 
2,76 
2,12 
8,23 

Fuente: Papeles de Economía Española. Fundación Fondo para la Investigación 
Económica y Social. 1993. 

Si se analiza la Distribución de la Producción Final Agraria Canaria, se ve 

que el subsector agrícola sigue siendo el de mayor peso tanto en Canarias como en el 

resto del País. 

La aportación del subsector ganadero a la producción final agraria fue del 

17,7% en 1990, lo que supone un pesó relativo considerablemente bajo si lo 

comparamos con el total nacional (sobre el 40%) y comunitario (en torno al 55%). 



La producción del subsector pesquero en Canarias en 1991 fue de 27.895 

millones de pesetas y dio empleo a unas 5.750 personas. Además de esté empleo 

directo, de forma indirecta depende de esta actividad 22.000 personas, lo que pone de 

manifiesto la fuerte implicación social de este sector. 

La producción de la flota pesquera con base en Canarias para 1991 alcanzó un 

valor cercano a los 28.000 millones de pesetas. 

Un 35,7% de la,producción se destina a la congelación mientras que él 64,3% 

se vende en fresco y refrigerado, 

Lá flota pesquera con base en Canarias -1991- está constituida por 1.366 

unidades con un total dé 50.042 toneladas de registro bruto, que representa un 8% 

del total nacional. 

En líneas generales, se trata de una flota no polivalente y con una edad media 

muy alta en la que domina la madera como material de construcción, salvo en el caso 

de las embarcaciones de arrastre y las sardinales con casco de acero. 
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Cuadro 30.- Evolución de las Principales Macromagnitudes Agrarias de 
Canarias. 1988 -1991. 

Producción Total 
Agraria 

Reempleo en el 
sector agrario 

Producción Final 
agraria 

Gastos defuera del 
sector 

Valor añadido 
bruto ap.nu 

Subvenciones de 
explotación 

Valor añadido 
bruto al c.f. 

Amortizaciones 

Valor añadido 
neto al c.f. o 
Renta agraria 

1988 

92016 

6158 

85.857 

30524 

55333 

486 

55819 

2540 

53278 

1989 

97844 

6664 

91180 

27347 

63832 

621 

64453 

2674 

61779 

1990 

110355 

•6744 

102498 

35368 

67129 

809 

67939 

3722 

64217 

1991 

102760 

8554 

94206 

31517 

62689 

916 

63605 

4518 

59087 

Fuente: Plan de Desarrollo de Canarias 94 - 99. Gobierno de Canarias. Consejería de 
Economía y Hacienda. Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto 
Público. 
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La Producción Agraria Canaria ha crecido de forma significativa en la década 

anterior, aumentando el 59,48% de i.985 a 1.991, mientras que la Renta Agraria 

pasaba de 31.606,0 a 59.087,7 millones durante el mismo periodo. 

Cuadro 31.- Canarias: Censo de maquinaria en uso en enero de 1.990. 

Maquinaria y 
Equipos 

Tractores 

Orugas 

De ruedas 

Motocultores 

Cosechadoras 

Motores 

Las Palmas 

16.452 

265 

16.187 

1.573 

6 

88.975 

S/Cde Tenerife 

26.814 

2.335 

24.479 

33.655 

192 

27.400 

Canarias 

43266 

2600 

40666 

35228 

198 

126375 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Gobierno de Canarias. 

La problemática fundamental del sector primario es la siguiente: 

En primer lugar se debe considerar las limitaciones de recursos naturales, 

centrados en dos aspectos fundamentales: escasez de agua y de suelo, 

ocasionada por una pluviometría desfavorable y unos recursos en su 

mayoría de origen subterráneo. 
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Otro de los problemas de la agricultura canaria es su estructura. Las 

explotaciones que no alcanzan ía hectárea representan el 56%, ocupando 

el 10% de la superficie agrícola útil; las que tienen una dimensión entre 1 

y 5 hectáreas, un 35% de las explotaciones, lo que supone un 27% déla 

superficie agrícola utilizada. 

La dura competencia, desde hace muchos años, de importaciones a bajo 

precio procedentes principalmente de los países de la Unión Europea. 

Descapitalización, del sector como consecuencia de los rasgos 

estructurales. 

Bajo nivel de formación profesional, técnica y de gestión empresarial. 

Un factor crítico fundamental para el desarrollo general del sector, es el 

de la aplicación y puesta a punto de nuevas tecnologías y su posterior 

transferencia al. agricultor. 

En relación a la pesca, la flota" está muy envejecida con materiales de 

construcción y tecnologías obsoletas, a lo que habría que añadirle la falta 

de polivalencia de la mayor parte de las unidades navales. 
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La lejanía de los mercados inciden también negativamente en la 

competitividad del sector. 

Por otro lado, la Unión Europea tiene prevista la reducción de la flota 

comunitaria en un 40% como media para todas las regiones pesqueras. 

Ello tendría un gran impacto en Canarias debido a la fuerte implicación 

social de esta actividad por lo que las actuaciones a realizar por la 

Comunidad Autónoma de Canarias en el marco del Instrumento 

Financiero de Orientación de la Pesca adquieren una especial relevancia. 
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2.7.1. El Subsector agrícola. 

En 1990, el subsector agrícola representó en Canarias el 82% de la 

producción fmal agraria, frente a un 53% en el total de España y un 42% en la Unión 

Europea. 

La importancia relativa del subsector agrícola canario en la producción final 

agraria del Archipiélago ha sufrido pequeñas variaciones en el período 1985-90, 

situándose en torno al 79%,,con un importante incremento en el año 1990. 

Según el último censo agrario de 1989, el número total dé explotaciones 

agrarias en Canarias asciende a 73.810, con una superficie total de 436.122 

hectáreas, lo qué representa un 1% de la superficie agrícola de España. 

Sin embargo, el porcentaje de superficie agraria utilizada asciende al 4%. del 

total nacional. 

El tamaño medio de las explotaciones en Canarias, es de 1,4 hectáreas de 

superficie agraria utilizada, frente a 10,9 hectáreas,a nivel nacional, lo que pone de 

manifiesto el alto grado de minifundismo en el archipiélago. 

98 



Dentro del subsector agrícola se pueden distinguir dos grandes grupos: los 

cultivos destinados básicamente a la exportación.(73,4%) de los que entre sólo dos 

productos, el plátano y el tomate, representan el 78%, y los cultivos más dirigidos al 

consumo local (26,6%). 

Cuadró 32.- Principales cultivos según su destino. (1991). 

Cultivos de exportación 

Cultivo 

Plátano 
Tomate 

Flores y plantas 
ornamentales 
Pepino 
Pimiento 
Judía Verde 
Berenjena 

Total cultivos de 
Exportación 

%dela 
Producción 

34,83 
22,84 

9,68 

3,81 
0.99 
Ul 
0.15 

73.41 

Cultivos de consumo local 

Cultivo 

Papas 
Viñedo 

Cítricos 
Frutales Tropicales 
Frutales Templadas 

Cebolla 
Otras hortalizas 
Otros 

Total Cultivo Local 

% déla 
Producción 

6.13 
5.38 

2.93 
2.67 
1.52 

1.02 
5.46 
1.48 

26.59 

Fuente: Plan de Desarrollo de Canarias. 1994 - 99. 
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Cuadro 33.- Canarias: Superficies destinadas a los principales cultivos, en 
hectáreas en 1.990 y producción de esos mismos cultivos, en 
toneladas, en 1,991. 

Cultivos 

Cereales de invierno 
Cultivos industriales 
Hortalizas 
Tubérculos para 
consumo humano 
Frutales 
Viñedo 
Olivar 

Superficies 

1.437 
1.213 

250 
9.282 
8.279 

11.657 
11.448 

24 

Producción 

77 
3.243 
8.154 

334.146 
117.135 
468.936 
244,964 

422 

Fuente: Monografías Estadísticas. Agricultura, Ganadería y Pesca. 1990. Instituto 
Canario de Estadística, Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y 
Hacienda. Los datos de producción se refieren exclusivamente a las islas de Gran 
Canaria y Tenerife, 

De los cultivos señalados en el cuadro anterior hay que resaltar por su 

importancia los siguientes: de los cultivos frutales: el plátano, siendo Tenerife (42,1 

%) y después La Palma (36,5 %) las islas con mayor producción. 

El plátano ese! principal cultivo en Ganarías, conel 34,83 % de la producción 

total agraria en 1991 del subsector agrícola, el 17 % de la superficie cultivada y el 

31% de la superficie de regadío. 

Dentro del grupo de hortalizas, destaca la producción de tomates para la 

exportación. 
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2.7.2. El Subsector ganadero. 

La actividad ganadera en el Archipiélago se caracteriza por desarrollarse en 

un medio natural poco propicio - debido la baja proporción de suelo susceptible de 

ser aprovechado como pastizal y a la escasez e irregularidad de las precipitaciones -

así como el pequeño tamaño de las explotaciones, basadas en mano de obra familiar 

y/o empleada a tiempo parcial. 

Cuadro 34.- Censo ganadero en Canarias. 1991. (Cabezas totales). 

Ganado 

Bovino 

Ovino 

Caprino 

Porcino 

Gallinas 

Conejos 

Canarias 

26.869 

27.672 

146.851 

65.377 

4.273 

306.160 

España (1) 

5.126.139 

24.037.017 

3.663.314 

16.001.627 

139.612 

% S/Total 
España 

0,52 

0,11 

4,0 

0,4 

3,06 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Gobierno de Canarias. (I) Los datos de 
España son de 1990. 
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Cuadro 35.- Distribución de la. Producción Ganadera de Canarias en 1.992, en 
millones de pesetas y en porcentajes. 

Producción ganadera 

Carneen vivo 

Leche 

Huevos 

Lana 

Estiércol 

Trabajo animal 

Otras 
producciones 

Total Prod. 
ganadera 

Millones de 
pesetas (1) 

6.504,3 

7.314,2 

6.208,3 

2,3 

1.522,3 

1.350,0 

192,3 

23.093,6 

% 
S/Producción 

Total 

28,16 

31,67 

26,88 

0,0 

6,59 

5,84 

0,83 

100 

Fuente: Monografías estadísticas: Agricultura, Ganadería y Pesca. (1) Los datos 
provisionales, pertenecen a 1990. 
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2.7.3. El Suhsector forestal 

Cuadro 36.- Distribución Provincial de la Superficie Forestal Arbolada según 
especies, pertenencia y forma de masas. En hectáreas. 1.990. 

Concepto 

Por especies forestales 

- Coniferas 

- Frondosas 

Según pertenencia 

- Montes del Estado 

- Montes Públicos 

-- Montes municipales 

- Montes de entidades locales 

- Montes particulares 

Según formas de masas 

-Monte Alto 

- Monte medio 

-Monte bajo 

. Total 

Las Palmas 

8.615 

441 

8.081 

4.161 

4.161 

-

152.513 

9.056 

302 

611 

164.755 

Santa Cruz de 
Tenerife 

14.601 

363 

2:361 

78.717 

51.345 

27.372 

155.301 

-

14.964 

1.275 

5:437 

236.379 

Canarias 

23.216 

804 

10.442 

82.878 

55.506 

27.372 

307.814 

24.020 

1.577 

6.048 

401.134 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1.991. 
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2.8. Sector Terciario. 

En la actualidad la economía canaria se apoya en el bloque Turismo, 

Servicios y Construcción. 

Dicho bloque ocupa alrededor del 75/80% de la tasa de participación en el 

producto regional bruto de Canarias y descansa ampliamente sobre la actividad del 

subsector turismo. 

De ello, se deduce que el turismo tiene para la economía Canaria una 

importancia mücho.mayor que para el conjunto de la economía nacional. 

0 

Es el verdadero motor del crecimiento de la economía canaria al que se 

vinculan sectores como la construcción, el comercio, los transportes, la producción 

de alimentos, etc. 

Los principales problemas del sector terciario son: 

Por lo que se refiere al transporte terrestre: el no disponer de sistemas 

alternativos a las carreteras en materia de transpone terrestre, la 

incidencia directa de la problemática insular derivada de la 

discontinuidad territorial y de la complicada orografía de la región y la 

escasa rentabilidad de las empresas derivada de una estructura muy 

diseminada de asentamiento poblacional y la imposible diferenciación a 

a 
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nivel operativo en las dos i¿las mayores entre el tráfico urbano e 

interurbano en las zonas metropolitanas de las capitales. 

Por lo que se refiere al transporte aéreo, los principales problemas 

derivan de la lejanía dé Canarias respecto de lá Europa continental y la 

dificultad de comunicación dentro del propio archipiélago y de la 

necesidad de superar los ámbitos insulares por vía aérea, para poder 

igualar las posibilidades de transporte de los habitantes de Canarias a la 

del resto de la Unión, Europea. 

Sobre estos aspectos incidirá positivamente, a través de un aumento de la 

competitividad, la normativa comunitaria más reciente, de flexibilización 

de las condiciones de prestación de servicios y el tercer paquete de 

medidas de liberalizacióñ del transporte aéreo por lo que seria deseable 

que la puesta en marcha de esta liberalizacióñ se pusiera en marcha 

cuanto antes en Canarias. 
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2.8.1. Transporte y comunicaciones. 

El transporte en Ganarías supone en torno al5% del producto interior bruto y 

representa un papel primordial en el abastecimiento de las islas y en la accesibilidad 

y movilidad de sus habitantes. 

El transporte de mercancías se realiza fundamentalmente por vía marítima, 

canalizando las importaciones y exportaciones-del archipiélago y apoyándose en el 

transporte por carretera para la distribución de las cargas a sus destinos finales, con la 

consiguiente desventaja que representa la orografía montañosa de las islas y, por 

tanto, los elevados costes medios de desplazamiento y transporte. 
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Cuadro 37.- Tráfico dé pasajeros en miles (*). 

Puertos 

Las Palmas 

Tenerife 

Canarias 

España 

1985 

567 

540 • 

1.107 

12.931 

1987 

666 

583 

1.249 

14.581 

1988 

695 

1.640 

2.335 

15.838 

1991 

626 

2.298 

2.924 

16.970 

Fuente: Plan de desarrollo de Canarias 94-99. Gobierno de Canarias. Los datos del año 
91 son provisionales. 
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2.8.2. Turismo. 

El gran desarrollo turístico de los últimos años ha venido marcado, tanto a 

nivel regional como nacional, por criterios incrementalistas derivados del 

crecimiento de la demanda (período 1985 - 1988), lo que ha provocado debilidades 

estructurares al haberse producido un desproporcionado crecimiento de la oferta 

turística especialmente de la extrahotelera. 

En los últimos años, el turismo en Ganarías ha experimentado un cambio 

sustancial: el número de visitantes se incrementó en un 50% entre 1985-1990; pero 

este incremento no fue progresivo a lo largo del período sino que hubo dos etapas 

claramente diferenciadas, el trienio 1985-1988, con un gran incremento en el número 

de visitantes^ y el bienio 1989-1990, con un estancamiento con tendencia decreciente 

en el número de visitantes extranjeros y la estancia media de ellos. 

En 1994, la entrada de extranjeros a las islas ascendió a 7.569.096 frente a los 

6.545.396 del año precedente, ello supone una tasa interanual del Í5,64%.(1.023.700 

en términos absolutos), siendo las islas más visitadas Tenerife (2.909,786), Gran 

Canaria (2.491.917) y Lanzarote (1.247.699). 

Como resultado de esta fuerte alza turística sé incrementó tanto el número de 

viajeros alojados en hoteles (8,74%) como el índice de ocupación turística hotelera 

(9,70%). 
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Dado que las pernoctaciones evolucionaron al 7,1%, la estancia media en 

establecimientos hoteleros se redujo en un 1,37%. y se mantuvo entorno de los 9,4 

días por turista. 

El sector turístico por todas las cifras analizadas anteriormente, es sin duda 

alguna el más importante dentro de la economía canaria y el verdadero vértice de su 

desarrollo tanto presente como futuro. 

Por todo ello este sector se analiza exhaustivamente en el documento 

Necesidades Sectoriales, en el punto 3.4. Turismo. 
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Cuadro 38.- Numero de turistas entrados. Canarias. 

• 

Años 

Lanzqrote 

Fuerteventura 

Gran Canaria 

Tenerife 

Gomera 

La Palma 

ElHierro 

Total 

1987 

627054 

309742 

1971891 

'2060326 

•• 

•• 

••• 

4969013 

1988 

' 745246 

332301 

1989641 

2335764 

• • • 

•• 

... 

5402952 

1989 

714451 

329230 

1842853 

2411279 

•• 

• • 

• • ' 

5297813 

1990 

' 789744 

412357 

199244 

2686356 

• • • 

40157 

••-

• 5827858 . 

1991 

907011 

554930 

2047264 

2894012 

.... 

56467 , 

• • • 

6459684 

1992 

916477 

581680 

1883305 

2945650 

•• 

•••• 

" 

6327112 

i - i 

1993 

1004170 

671749 

, 2299309 

• 

3437345 

• • 

•• 

" 

7415573 

Fuente: JSTAC. Consejería de Turismo y Transporte (N° de turistas nacionales). Turismo en cifras (I), oferta turística. Instituto Canario de Estadística. 
Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. 

110 



2.8.3. Comercio. 

El marco jurídico - institucional de Canarias ha reconocido tradicionalmente 

el principio de libertad comercial én la exportación e importación, como elemento 

básico de su régimen económico. 

El comercio exterior canario se caracteriza por tener unas importaciones muy 

diversificadas y unas exportaciones concentradas en unos pocos productos. 

La balanza comercial de Canarias ha presentado tradicionalmente un saldo 

negativo y una tasa de cobertura de las exportaciones tendente a la baja. 

En noviembre de 1994, se registra un volumen de exportaciones superior a los 

7.205 millones de pesetas, que contabilizados frente a las compras al exterior, dan 

como resultado una tasa de cobertura del 23,23%. 

Esta tasa de cobertura, con respecto a la registrada én el mismo mes de 1.993 

(27,06%) es consecuencia del crecimiento comparativo de mayor magnitud de las 

importaciones frente a las exportaciones, reflejándose en los diferenciales de 5.638 y 

335 millones respectivamente. 

Las exportaciones y las importaciones canarias han tenido comportamientos 

opuestos entre sí desde la adhesión de España a la Unión Europea. 
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Mientras que las exportaciones se reducían el 9% entre 1985 y 1989, las 

importaciones sé incrementaron uri 53% en el mismo periodo. 

Paralelamente, se ha producido un importante cambio en el origen y destino 

de los intercambios comerciales del archipiélago. Aumentó el comercio con el resto 

de la Unión Europea, en particular con la Pem'nsula y Baleares, y cayó 

significativamente el comerció con terceros países. 

Las exportaciones se concentran en torno a un reducido número de productos: 

hortofrutícolas (fundamentalmente el plátano), manufacturas de tabaco, refinados de 

petróleo y derivados de la pesca, estos últimos en franca disminución. 

El comercio interior canario, como el sistema económico en su conjunto está 

atravesando una crisis en canarias, que se ha visto agudizada en el último bienio 

1990-1991. 

a 
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2.8.4. Sector Servicios. 

El sector servicios representa el 78,35% de la población ocupada canaria 

habiendo generado en 1.993 un total de 15.870 nuevos puestos de trabajo. 

La excepción generalizada de la actividad económica canaria durante 1.993 

viene encarnada, como ya es tradicional desde 1.990 por el sector servicios, al 

presentar una evolución positiva del 3,7%, según F.I.E.S. Para el equipo Mecalink, 

dicho crecimiento es más moderado, en torno al 2%. 

A pesar de este resultado positivo, el empleo se ha reducido en un 0,6%. Ello 

significa que la productividad aparente del sector creció entre el 1,5% y el 3,1%, 

según se tomen las estimaciones de Mecalink o FIES, en un proceso de continuidad 

con lo acaecido en 1.992. 

El proceso de terciarización de la economía canaria se manifiesta claramente 

en los sucesivos incrementos de su participación en el VAB regional, a costa de los 

restantes sectores productivos. Esta tendencia es compartida tanto por el F.I.E.S. 

como por la Contabilidad Regional de España y Mecalink, aunque sus resultados 

difieran por la diferente valoración realizada del VAB (pesetas corrientes y pesetas 

constantes) así como por el año base utilizado (1989 y 1986, respectivamente). Así, 

mientras para la primera de las fuentes citadas la- aportación del sector servicios al 

VAB regional creció 4,5 puntos, durante el período 1.990-1.993, para la segunda el 

incremento de su peso se sitúa en 2,4 puntos. 
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Los resultados favorables del sector deben atribuirse, básicamente, a la 

actividad de Hostelería y Restauración, a la vista de la evolución de los indicadores 

más representativos de los restantes subsectores. 

Así lo confirman las tasas negativas tanto del transporte marítimo de 

mercancías (2,7%) como del consumo de combustibles para navegación (8,1%). 

En una línea más moderada, el transporte terrestre mantuvo un 

comportamiento estacionario al arrojar un crecimiento cero (0,3%). Asimismo, la 

atonía mostrada por este subsector viene apoyada por la fuerte caída experimentada 

en la matriculación de vehículos de carga (40,5%). La importancia de la actividad del 

transporte terrestre, tanto regular como discrecional, no tiene, desafortunadamente, 

reflejo en la producción regional. 

En lo relativo al comercio, esta actividad no presenta síntomas de 

recuperación si atendemos a la caída del consumo de energía eléctrica del comercio y 

los servicios.(4,3%). 

De otra parte, el estrechamiento del diferencial de precios de los productos de 

bazar, tanto respecto de la Península como del resto de Europa, unido al anuncio del 

establecimiento de tiendas "free shops" en los aeropuertos canarios, hace que se 

agraven las dificultades de esta actividad comercial, tan importante en épocas no tan 

lejanas. 
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Cuadro 39.- Estructura del Sector Servicios en Canarias y España. 1.991. 

Subsector de actividad 

1" Recuperación y 
Reparaciones 

2 o Servicios Comerciales 

3 a Hostelería y Restaurantes 

4° Transporte y 
Comunicaciones 

5o Crédito y Seguros 

6o Alquiler de Inmuebles 

7o Enseñanza y Sanidad 
Privadas 

8° Otros Servicios para la 
Venta 

9° Servicio Doméstico 

JÓ" Servicios Públicos 

Total Sector Servicios 

Zona 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

Canarias 
España 

VJÍ.B. 

31.182 
1.170.265 

281.527 
5.519.248 

239.653 
2.647.180 

146.513 
3.128.012 

87.994 
3.297.481 

102.224 
2.534.785 

34.577 
865.039 

124.278 
3.299.890 

16.198 
510.466 

194.881 
5.013.799 

1.259.027 
27.986.165 

% 
S/Total 

2,66 

5,10 

96,9 

4,68 

2,66 

4,03 

3,99 

3,76 

3,17 -

3,88 

4,49 

•Fuente: Estadísticas Básicas Canarias. 1987-1992. Gobierno de Canarias. Empleo y paro. 
Canarias 1990-1993. Instituto Canario de.Estadística. 
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Cuadro 40.- Sector servicios, aportación por ramas de actividad. (Aportación de 
cada rama al VAB del sector servicios de la Comunidad). (1991). 

Ramas de actividad 

1 ° Recuperación y Reparaciones 

2"Servicios Comerciales 

3o Hostelería y Restaurantes 

4o Transporte y Comunicaciones 

5° Crédito y Seguros 

6o Alquiler de Inmuebles. 

7" Enseñanza y Sanidad Privadas 

8o Otros Servicios para la Venta 

9o Servició Doméstico 

10"Servicios Públicos 

Total Sector Servicios 

Canarias 

2,48 

22,35 

19,03 

11,64 

6,99 

8,12 

2,75 

9,87 • 

1,29 

15,48 

100,00 

España 

4,18 

19,72 

9,46 

11,18 

11,78 

9,06 

3,09 

11,79 

1,82 

17,92 

100,00 

Fuente' Fundación FIES de las Cajas de Ahorros. 

Los resultados favorables del sector deben atribuirse, básicamente, a las 

ramas de servicios comerciales, hostelería y restauración a la vista de la evolución de 

los indicadores más representativos de los restantes subsectores. 



3.- LA EMPRESA CANARIA 
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3.- LA EMPRESA CANARIA 

,3.1. Estructura General de la Empresa. 

Como refleja el siguiente cuadro, la estructura empresarial Canaria se 

caracteriza por la existencia de multitud de empresas de servicios, un gran número de 

empresas de construcción (sector de gran actividad en la Comunidad), 

comparativamente débil proporción dé empresas industriales, lo que se explica por la 

poca industrialización de la región y la práctica inexistencia de empresas en el sector 

agrario, donde la mayor parte de las explotaciones; son en régimen de explotación 

directa. 

Cuadro 4L- Estructura Empresarial por Sectores Económicos en la Comunidad 
de Canarias. Número de empresas por sector. L992. 

Sectores 

Servicios 

Industria 

Construcción 

Agrario 

Total 

N° de empresas, 

32.224 

3.950 

3.767 

68 

40.009 

Fuente: Resumen Anual de.Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto nacional de 
Empleo. 1.992. 
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Cuadro 42.- Estructura empresarial por Sectores Económicos en Las Palmas. 
Número de empresas por sector. 1992. 

Sectores 

Servicios 

Industria 

Construcción 

Agrario 

Total 

N° de empresas 

16.598 

2.113 

1.758 

25 

20.494 

Fuente: 1NEM. Información sobre mercado de trabajo. Resumen anual de datos del 
Observatorio ocupacional. 1993-1994. 

Si hacemos un análisis muy sucinto, de la distribución del Producto Interior 

Bruto en Canarias -1991- hay que resaltar una alta terciarización de la economía, con 

más del 74% del PIB en el sector frente a un 4%"para el sector primario, 

repartiéndose el 22% restante en partidas prácticamente iguales entre la industria y la 

construcción. 

Los datos que reflejan las estimaciones de la variación del PIB en tasas reales 

muestran que Canarias ha tenido, durante el trienio 1990-1992, la tasa anual media 

más baja del total de comunidades autónomas españolas. 
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Sin embargo^ la tasa de crecimiento del. PIB en términos reales durante 1992 

és sólo apenas inferior a lá media nacional, encontrándonos én cinco comunidades 

autónomas con una tasa inferior a la canaria. 

Sin embargo, la tasa anual de crecimiento del PIB canario ha sido la segunda 

más alta de España en 1994, 5,5% de crecimiento, después de la tasa de crecimiento 

del PÍB de Baleares, de 7,3%,. 
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Cuadro 43. Evolución de la estructura productiva en Canarias y en España. 

Producto Interior 
Bruto 

Agricultura.y Pesca 
Industria 
Construcción 
Servicios 

Población activa 

Agricultura y pesca 
Industria 
Construcción 
Servicios 

L975 

Canarias 

9,4 
12,3 
10,7 
67,6 

21,6 
12,4 
13,3 
52,7 

España 

9,7 
31,8 

7,3 
51,2 

23,0 
274 
10.4 
39,2 

1.992 

Canarias 

3,3 
10,6 
10,1 
76,0 

7,4 
7,7 
9,6 

57,5 

España 

4.1 
22,8 
8,1 

65,0 

9.6 
20,9 

• 10,1 
53,0 

Fuente: Papeles de Economía Española. 1994. 

Así mismo, la inestabilidad de la mano de obra está ligada a la naturaleza 

marcadamente cíclica de la economía canaria. La sucesión de fases de auge y 

depresión muy pronunciadas responde al carácter cíclico del crecimiento en las 

economías industriales, al cual es extremadamente sensible la demanda turística. 

.3 
121 



La especialización de Canarias en un turismo de masas poco diferenciado a 

escala internacional aumenta la elasticidad de la demanda y, en consecuencia, su 

sensibilidad a las variaciones del ciclo económico. 

Pero además, en la medida en que la construcción toma el relevo al turismo 

como sector locomotor en todas las fases económicas expansivas, el problema se 

agrava: las fases de auge se amplían artificialmente y las crisis posteriores se hacen 

más profundas. 

La población activa ha pasado dé 423.665 personas en 1976 a 586.836 en 

1992, año en que la tasa de actividad - 51,3% - superaba a la media española, 48,9%. 

Igualmente, la tasa de paro se situó en 1992 en el 24,8%, superior a la media 

española, que fue el 18,4%. 

La población ocupada en el sector primario ha pasado del 22% en 1976 al 

8,9% en 1992. La población ocupada en la industria disminuyó del 11,2% al 8,9% en 

el mismo, periodo. 

La empleada en la construcción pasó del 10,4% al 8,4% y la empleada en los 

servicios del 56,4% al 73,8%. 

El tamaño de las islas condiciona la dimensión de las empresas, anula las 

economías de escala e impide, junto con las dificultades de accesibilidad, la 

articulación de los mercados interiores y exteriores. 
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Canarias ha heredado una estructura de las explotaciones agrarias polarizada, 

que se ha mantenido en los mismos términos durante todo el proceso de 

terciarización de la economía, demostiando las pequeñas explotaciones una gran 

capacidad de persistencia. 

Una amplia mayoría, el 70,6 por 100, de las explotaciones son menores de 

una hectárea y ocupan el 14 por 100 de ia superficie. Al otro extremo el 0,8 por 100 

de las explotaciones mayores de 20 hectáreas concentra el 39,3 por 100 de la 

superficie agraria útil. 

Lo destacado de la estructura agraria de Canarias es el escaso peso de las 

explotaciones medias, que es sustituido por un numeroso grupo de explotaciones 

minúsculas, y el alto peso del trabajo asalariado. 

La terciarización de la economía en Canarias ha supuesto una importante 

disminución del peso de la agricultura en el valor añadido regional y en el mercado 

laboral. Sin embargo, la actividad agraria sigue siendo un complementos de rentas 

para una proporción bastante significativa de la población. 

Esta función complementaria de rentas tiene una gran significación social en 

tanto en cuanto la economía en su conjunto sufre una cierta incapacidad para crear 

empleo suficiente y estable. 
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3.2. Análisis de la estructura empresarial canaria por sectores de actividad: 

Cuadro 44.- Estructura Empresarial por Sectores Económicos en la provincia de 
Tenerife. Número de empresas por sector y por número de 
empleados. 

Sectores/ 
N°. de 

empleados 

de 1 a 5 

de 6 a 10 

de 11 a 25 

de 26 a 50 

de 51 a 100 

de 101 a 200-

de 201 a 500 

>a500 

Total 

:«„ 

Servicios 
N°.de 

empresas 

12.457 

1.526 

965 

372 

156 

93 

38 

19 

15.626 

Industria 
N°.de 

empresas 

1.379 

215 

156 

47 

20 

11 

7 

2 

1.837 

Construcción 
N°.de 

empresas 

1.343 

271 

254 

87 

31 

17 

6 

0 

2.009 

Agrario 
N°.de 

empresas 

25 

4 

5 

4 

5 

0 

0 

0 

43 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 
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Cuadró 45.- Estructura Empresarial por Sectores Económicos en la provincia de 
Las Palmas. Número de empresas por sector y por número de 
empleados. 

Sectores/N0. 
de empleados 

del a5 

de 6 a 10 

de 11 a 25 

de 26 a 50 

de 51 a 100 

de 101 a 200 

de 201 a 500 

>a500 

Total 

Servicios/ 
N°.de 

empresas 

12.833 

1.747 

1.290 

392 

173 

92 

45 

26 

16.598 

Industria/ 
N". de 

empresas 

1.410 

297 

247 

97 

28 

21 

12 

1 

2.113 

Construcción 
/N°. de 

empresas 

1.154 

257 

200 

81 

44 

21 

1 

0 

1.758 

Agrario/ 
N°.de 

empresas 

20 , 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.992. 
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Cuadro 46.- Estructura Empresarial por Sectores Económicos en la Comunidad 
de Canarias . Número de empresas por sector y por número de 
empleados. 

Sectores/N°. 
de empleados 

del a 5 

de 6 a 10 

de 11 a 25 

de 26 a 50 

de 51 a 100 

de 101a 200 

de 201 a 500 

> de500 

Total 

Servicios/ 
N°.de 

empresas 

25.290 

3.273 

2.255 

764 

329 

185 

83 

45 

32.224 

Industria/ 
N°.de 

empresas 

2.789 

512 

403 

144 

48 

32 

19 

3 

3:950 

Construcció 
n/N°. de 

empresas 

2.497 

528 

454 

168 

75 

38 

7 

0 

3.767 

Agrario/ 
N°.de 

empresas 

45 

8 

6 

4 

5 

0 

0 

0 

68 

Fuente: Resumen AnuaLde Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.992. 
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Cuadro 47.- Estructura Empresarial de la Comunidad de Canarias. Número de 
empresas por número de trabajadores. 

N° trabajadores 

de 1 a 5 

de 6 a 10 

de 11 a 25 

de 26 a 50 

4e 51 a 100 

de 101 a 200 

de 201 a 500 

> de 500 

Total 

N"empresas 

30.621 

4.321 

3.118 

1.080 

457 

255 

109 

48 

40.009 • 

% s/totál 
empresas 

76,5 

10,8 

7,6 

2,7 

1,4 

0,6 

0,3 

0,1 

100,00 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.992. 

Los datos sobre distribución de la actividad en las empresas y personalidad de 

las mismas, en la comunidad de Canarias, sólo han sido localizados a través de las 

Tablas del Instituto de Estudios Fiscales, que reproducimos a continuación. No se 

han encontrado datos más actuales. 
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Dichas tablas reflejan, como también lo hacen otros cuadros recogidos eri el 

presente.informe, la reducida dimensión de la empresa Canaria y la abundancia del 

trabajo autónomo en prácticamente todos los sectores de actividad. 
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3.3. La Inversión en Canarias. 

Cuadro 48.- Distribución de las inversiones por secciones. En millones de 
pesetas. 

Secciones 

Parlamento 

Consejo Consultivo 

Deuda pública 

Presidencia del 
gobierno 

Consejería de la 
presidencia 

Economía 
y comercio 

Economía y Hacienda 

Obras públicas, 
vivienda y agua 

Política territorial 

Agricultura y pesca 

Sanidad y asuntos 
sociales 

Industria, comercio y 
consumo 

Turismo y transporte 

Educación, cultura y 
deportes 

1.993 

191.773 

8.400 

0 

69.403 

3.354.734 

0 

2,830.675 

22.288.211 

3.339.284 

5.625.414 

3.045.439 

4.502.840 

2.537.977 

8.589.193 

% 
S/total 

0,27 

0,01 

0,00 

0,10 

4,79 

0,00 

4,04 

31,79 

4,76 

8,02 

4,34 

6,42 

3,62 

12,25 

1.992 

134.571 

9.724 

0 

55.029 

915:529 

0 

2.049.567 

23.179.604 

4.089.452 

3.542.072 

2.567.018 

3.089.091 

5.513:969 

15.756.935 

% 
S/Total 

0,19 

0,01 

0,00 

0,08 

1,26 

0,00 

282,00 

31,80 

5,63 

4,87 

3,53 

" 4,59 

7,59 

21,68 

Variac. 

1.992/93 

42,51 

-13,61 

0,00 

2612.00 

266,43 

0,00 

38,11 

-3,85 

-18,34 

58,82 

18,64 

45,77 

-53,97 

-45,49 
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Secciones 

Diversas consejerías 

Transferencias a 
' cabildos insulares 

Fondo compensación 
interinsular 

Fondo compensación 
interterritorial 

Trabajo y función 
pública 

Total 

1.993 

360.000 

7.069.772 

238.073 

5.809.485 

247.316 

70.107.989 

% 

S/Total 

0,51 

10,08 

0,34 

8,29 

0,35 

100,00 

1.992 

63.488 

43.254 

1.308.971 

8.110.303 

2.259.650 

72.688:226 

% 

S/Total 

0,09 

0,06 

1,80 

11,16 

3,11 

100,00 

Varíac. 

1992/93 

467,04 

16244,78 

-81,81 

-28,37 

•89,06 

-3,55 

Fuente: La Cuenta General déla Comunidad Autónoma de Cariarías. 1993. Gobierno de 
Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General. 

^ 
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Gráfico 4. Distribución de las inversiones por secciones. Porcentajes. 

1 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 18 19 20 21 22 23 

• 1.993 

D 1.992 

1 Parlamento 
2 Consejo Consultivo 
5 Deuda Pública 
6 Presidencia del Gobierno 
8 Consejería de la Presidencia 
9 Economía y Comercio 
10 Economía y Hacienda 
11 Obras Públicas, Vivienda y Agua 
12 Política Territorial 
13 Agricultura y Pesca 
14 Sanidad y Asuntos Sociales 
15 Industria, Comercio y Consumo 
16 Turismo y Transporte 
18 Educación, Cultura y Deportes 
19 Diversas Consejerías 
20 Transferencias a Cabildos Insulares 
21 Fondo Compensación Interinsular 
22 Fondo Compensación Interterritorial 
23 Trabajo y Función Pública 

Fuente: La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, 1993. Gobierno de .Canarias. 
Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General. . , 
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En el ejercicio 1.993, las Secciones que absorben un mayor porcentaje del 

Presupuesto para Inversiones (tanto Inversiones Reales como Inversiones de Capital), 

son Obras Públicas, Viviendas y Agua y Educación, Cultura y Deportes, secciones 

éstas que alcanzan cifras en torno al 23% y 12%, respectivamente del total de la 

Inversión de la Comunidad Canaria. 

La comparación de los datos de ambos años muestran unos porcentajes de 

incremento mayores para las secciones: Transferencias á Cabildos Insulares 

(16.244%), seguida de Diversas Consejerías (467%) y de la sección Consejería de la 

Presidencia (266%). 
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Cuadro 49.- Distribución de las Inversiones reales y transferencias de capital por 
islas. En miles de pesetas. 

Islas 

Fuerteventura 

Lanzarote 

Gran Canaria 

Gomera 

Hierro 

La Palma 

Tenerife 

Diversas islas 

Total 

1993 

2.232.185 

3.106.20% 

28.661.435 

3.337.221 

723.598 

3.964.155 

22.928.159 

5.155.028 

70.107.989 

% 
S/Total 

3,21 

4,47 

41,23 

4,80 

1,04 

5,70-

32,98 

6;57 

100,00 

1992 

' 3.274.433 

3.356.630 

26.398.682 

3:987.562 

1.159.573 

3.777.700-

24.522.158 

6.211.488 

72.688.226 

% 
S/Total 

4,5 

4,62 

36,32 

5,49 

1,6 

5,2 

33,74 

8,55 

100 

Variac. 

1993/92 

-31,83 

-7,46 

8,57 

-16,31 

-37,6 

4,94 

-6,5 

-26,47 

-4,36 

Fuente: Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 1993. 

• El mayor porcentaje se concentra en las dos islas mayores, Gran Canaria el 

41% y Tenerife el 33% para el año 1993, ya que son las islas con mayor asignación 

presupuestaria. 
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La evolución temporal en el año 1992 y 1993 señala un porcentaje de 

participación similar en ambos años para todas las islas, pero con una ligera pérdida 

general de participación en favor de las islas de Gran Canaria y de La Palma, que 

aumentan su cuota de participación en el total general. 

Desde la perspectiva de la inversión, existen una serie de factores, tanto 

externos como internos, que explican la incertidumbre de los inversores. 

De una parte, los bajos crecimientos de la economía internacional y nacional, 

así como las inciertas expectativas respecto a su recuperación. 

De otro lado, la propia situación de la economía canaria, con un 

empeoramiento de la situación de las empresas, ha retrasado la toma de decisiones de 

invers;ón. 

Esta atonía inversora viene explicada por la caída de la actividad, el bajo 

grado de utilización de la capacidad productiva y, en general, por la situación de 

provisionalidad del actual marco legal que regula los aspectos económicos del 

régimen específico de Canarias cuya reforma, aún está pendiente de aprobación por 

las Cortes Generales. 
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Asimismo, el debilitamiento de la demanda dé financiación de proyectos de 

inversión también se manifiesta tanto en la disminución del volumen de créditos al 

sector privado, con una tasa de variación negativa (1,5%) respecto a 1992 

desconocida durante el último quinquenio. 

La desaceleración de la inversión también se manifiesta tanto en la fuerte 

caída de la matriculación de vehículos de carga (40,5%) como en el estancamiento de 

la inversión pública, que registra un descenso del 0,74%. 

Frente al aplazamiento de las decisiones de inversión por los agentes 

económicos que se deduce del análisis de otros indicadores, la información facilitada 

por el Registro Industrial aporta uri crecimiento de las inversiones industriales del 

22,6% a lo largo de 1993. 

No obstante, esta cifra debe tomarse con cierta cautela al no. ser representativa 

del conjunto de la economía y tener, además, un carácter cualitativo y tendencial. 

Este favorable resultado es producto más de la evolución de la inversión en 

ampliaciones de industrias existentes (39,4%) que de la destinada a la instalación de 

nuevas industrias (4,7%). 

Asimismo, aquellas absorben.el 58,6 del volumen total de inversiones. 
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Aunque el número de nuevos establecimientos industriales superó al de 

ampliaciones, los porcentajes de incremento jugaron de manera inversa. 

En ló relativo a las ampliaciones, creció la inversión media como 

consecuencia de un mayor crecimiento de las inversiones totales respecto del número 

de establecimientos.. 

El proceso seguido por las nuevas industrias fue justamente el contrario, al 

invertirse el comportamiento de dichas variables. 

Otro de los aspectos dignos de destacar es el efecto previsto de las inversiones 

en la creación de empleo. 

A pesar dé que aquellas experimentan un significativo incremento, el número 

estimado de nuevos puestos de trabajo desciende en su conjunto casi un 36% en 

relación con 1992, afectando este descenso tanto a las ampliaciones (50,8%) como a 

las nuevas industrias (29,2%). 

Este hecho pone de manifiesto una política de mejora de la productividad del 

sector, claramente reflejada por óteos indicadores, a través de una utilización más 

intensiva del capital con el objetivo de alcanzar una mayor competitividad de las 

empresas tanto en el mercado interior como en el exterior. 
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Cuadro.50.- Inversión extranjera directa por sectores. Año 1993 (millones de 
pesetas). 

Sector 

Agricultura y,ganadería 

Pesca 

Industrias extractivas 

Industria manufacturera 

Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua 

Construcción 

Comercio, reparación de vehículos de 
motor, motocicletas y ciclomofores 

Hostelería 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Intermediación financiera 

Actividades inmobiliarias y de alquiler. 
Servicio empresas 

Educación 

Servicios sociales 

Otras actividades sociales y servicios 

Total 

Cañarías 

11,0 

0,0 

5.460,0 

6.916,1 

0,0 

0,0 

1.590,4 

1.812,-4 

51,0 

0,0 

3.627,9 

0,0 

0,0 

74,7 

19.543,5 

España 

11.343,1 

157,8 

13.838,7 

1:041.385,9 

4.615,1 

25.435,4 

165.280,3 

40.395,3 

13.905,2 

259.839,5 

266.296,9 

15,0 

1.467,6 

11.633,2 

1.855.609,0 

Fuente: Dirección General de inversiones Exteriores (Ministerio de Comercio y Turismo). 
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Por sectores productivos, la inversión extranjera se ha centrado, 

fíuidamentalmente, en las industrias extractivas y manufacturera y, en menor medida, 

en las actividades inmobiliarias, de alquiler y servicios a empresas; así como de 

hostelería; comercio y reparación de vehículos. 
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Cuadro 51.- Inversiones extranjeras directas en Canarias por países. (Millones 
de pesetas).1993. 

Países Unión 
Europea 

Países Bajos 

Reino Unido 

Resto Unión 
Europea 

Países europeos 
no Unión Europea 

Süecia 

Otros 

Países OCDE no 
europeos 

Estados Unidos 

Otros 

Paraísos fiscales 

Islas Man 

Leinchstentein 

Panamá 

Otros 

Europa Oriental y 
Central 

Resto Países 

España 

Total 

Canarias 

3.138,0 

1.667,1 

1.285,9 

185,0 

54,6 

54,6 

0,0 

1.551,4 . 

1.551,4 

0,0 

4.029,5 

1.618,0 

964,0 

1.425,5 

22,0 

26,6 

0,0 

10.743,4 

19.543,5 

% 
S/Total 

16,1 

8,5 

6,6 

0,9 

0,3 

0,3 

0,0 

7,9 

7,9 

0,0 

20,6 

8,3 

4,9 

7,3 

0,1 

0,1 

0,0 

55,0 

100,0 

España 

989.984,1 

424.686,5 

130:821,0 

434.476,6 

104.462,5 

21.609,3 

82.853,2 

164.838,5 

144.200,5 

20,6 

41.129,4 

8.995,4 

4.186,9 

8.790,2 

19.156,9 

91,0 

15.195,1 

539.908,2 

1.855.608,8 

% 
S/Total 

14,8 

6,4 

2,0 

6,5 

1,6 

0,3 1 
1,2 

2,5 

2,2 

0,3 

0,6 

0,1 

0,1 

0,1 

0,3 

0,0 

0,2 

8,1 

ÍOO.O 

Fuente: Dirección General de Inversiones Exteriores (Ministerio de Comercio y Turismo). 
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Atendiendo al origen geográfico de las inversiones destacan las procedentes 

de la Unión Europea, Paraísos Fiscales y Estados Unidos. 

A pesar de la atonía inversora y de las negativas expectativas empresariales 

cómo resultado de la desaceleración, casi generalizada, de la actividad económica en 

1993, se produjo un incremento de los expedientes aprobados de subvenciones al 

sector primario y de ayudas públicas a la inversión. 

De este modo, ha aumentado tanto el número de empresas solicitantes como 

la inversión total, el número de empleos a crear y la cuantía de las subvenciones 

públicas aprobadas. 
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Cuadro 52. Expedientes aprobados de ayudas públicas a la inversión. 

INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS 

Extracción de productos 
energéticos 

Extracción de otros 
Minerales excepto 
Producios energéticos 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

Ind. Alimentación, Bebidas 
y Tabaco 

Ind Textil y dé la 
Confección 

Ind de Cuero y Calzado 

Ind. Madera y Corcho 

Papel, Edición y Artes 
Gráficas 

Refino de Petróleo 

Inversión Total 
(Millones de pesetas) 

1992 

117,1 

-

117,1 

8.519,4 

4.678,0 

111,4 

120,9 

83,7 

745,7 

189,3 

1993 

269,3 

-

269,3 

9.665,3 

4.560,4 

204,0 

97,0 

465,0 

540,0 

-

Subvención 
Pública 

1992 

25,0 

-

25,0 

1.123,4 

631,4 

34,2 

12,2 

8,4 

111,5 

10,0 

1993 

59,2 

-

59,2 

19.013,0 

926,1 

48,2 

31,9 

126,3 

128,1 

-

Fuente: Dirección General de Ordenación y Fomento Industrial y Comercial. Consejería 
de Industria y Comercio. 
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Industria Química 

Caucho y materias plásticas 

. Productos Minerales no 
Metálico 

Fabricación de productos 
Metálicos 

Construcción de 
Maquinaria y Equipo 
Mecánico 

Material Eléctrico y Equipo 
Electrónico 

Material de Transporte 

Manufactureras diversas 

TOTAL INDUSTRIA 

CONSTRUCCIÓN 

Instalaciones en Obras 

INDUSTRIAS DE 
SERVICIOS 

Inversión Total 
(Millones de pesetas) 

1992 

53,8 

89,4 

978 

454 

407 

345 

0 

262,6 

8636,5 

760,9 

1993 

136 

746 

797 

321 

148 

135 

1101,6 

409 

9834 

168 

168 

2991 

Subvención 
Pública 

1992 

5,4 

15,1 

121,4 

81,7 

20 

33,7 

0 

38,4 

1148,4 

138,9 

1993 

39,6 

188,2 

140,7 

39,8 

34,6 

35,2 

103,7 

58,9 

1960,5 

40,1 

40,1 

572,5 

Fuente: Dirección General de Ordenación y Fomento Industrial y Comercial. Consejería 
de Industria y Comercio. 
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Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 

Comercio, rep, de Vehículos 
de Motor y Artículos 
Personales 

Actividades Inmobiliarias y 
de Alquiler; Servicios 
Empresariales 

Hostelería 

Otras Empresas de Servicios 
(Talleres, Lavanderías) 

Total 

Inversión Total 
(Millones de pesetas) 

1992 

207,4 

-

_ 

208,4 

345,1 

9397,4 

1993 

1134 

1483 

3,2 

-

370,5 

13094,8 

Subvención 
Pública 

1992 

37,5 

-

_ 

50 

51,4 

1287,3 

1993 

118 

367 

0,8 

-

86,7 

2573,1 

Fuente: Dirección General de Ordenación y Fomento Industrial y Comercial. Consejería 
de Industria y Comercio. 

Por sectores económicos, el que ha concentrado mayor volumen de inversión 

es el sector servicios con 10.670,1 millones de pesetas (50,7% de la inversión total), 

destacando la actividad de hostelería y restauración con 7.316¿4 millones de pesetas y 

que supone casi duplicar la cifra-de 1992. 
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El programa Regís de incentivos económicos a las PYMES turísticas, el Plan 

Futures de competitividad del turismo español y la rehabilitación de inmuebles en el 

medio rural han sido las líneas hacia las que las empresas solicitantes han dirigido su 

atención. 

De otra parte, de la inversión total en el sector servicios sólo 850 millones de 

pesetas se acogieron a los incentivos económicos regionales. 

En segundo término, figura el sector industrial con una inversión de 10.218,0 

millones de pesetas (48,5% de la inversión total), de los cuales 2.342,1 millones de 

pesetas se aprobaron vía incentivos económicos regionales. 

De esta inversión destaca la realizada en la actividad de alimentación, bebidas 

y tabaco al concentrar el 45,2% de la inversión total en el sector industrial. 
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Cuadro 53.- Subvenciones a la agricultura, ganadería y pesca. (Millones de 
pesetas). 

, Producción Agrícola 

Producción Ganadera 

Producción Agrícola 
combinada con ganadería 

Servicios relacionados con 
Agricultura y Ganadería 

Pesca 

TOTAL 

1992 

2884,9 

407,5 

81,1 

1505,2 

532,7 

5411,4 

1993 

2599,6 

183,1 

í 04,1 

"•3071,1 

236,4 

6194,3 

Fuente: Consejería de Agricultura y Alimentación. Dirección General de Estructuras 
Agrarias. Dirección General de Producción Agraria, Dirección General de 
Comercialización y Dirección General de Pesca. 
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Cuadro 54.-Inversión extranjera en Canarias y en España. 

Canarias 
España 

1990(1) 

38:190,52 
1.469.101 

%S/Total . 

2,59 
100,00 

1991(1) 

17.267,43 
1.320.777 

%S/Total 

1,30 
100,00 

Fuente: Estadísticas Básicas Canarias. 1987-92 

(1) Millones de pesetas 
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4.-ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
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4.-ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Las "Pequeñas y Medianas Empresas", han constituido el motor de la economía 

canaria. Este papel fundamental de las PYMES en el sistema económico se debe a 

diversos factores, como la flexibilidad de estas empresas, su facilidad de adaptación a 

las nuevas tecnologías, o su adecuación para la creación de empleo y riqueza. 

Cuadro 55.- Distribución Estimada de PYMES por Comunidades Autónomas. 

Comunidad A utónoma 

, Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-León 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarrra 
Valencia 
País Vasco 
Rioja 

TOTAL ESPAÑA 

N°. de Empresas 

193.000 
46.200 
39.200 
38.200 
52.800 
18.800 
56.200 
78.200 

308.100 
26.700 
84.500 

238.000 
33.200 
22.300 

142.900 
84.300 
13.300 

1.476.000 

'% sobre total 

13,1 
3,1 
2,7 
2,6 
3,6 
1.3 
3,8 
5,3 

20,9 
1.8 
5,7 

16,1 
2,2 
1,5 
9,7 
5,7 
0,9 

100,00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 1.991. 

J& 
148 



Canarias ocupa el quinto lugar de lit lista de Comunidades Españolas por 

número de PYMES, con untotal de 52.800 empresas, lo que representa el 3,6% del 

total nacional. 
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Cuadro 56.- Sociedades mercantiles creadas y capitalfundi 
acwnal. (En miles de pesetas). 1.993 

Fuente: Registro Mercantil Central. 
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El 96,7% de las sociedades mercantiles creadas en Canarias, son sociedades 

limitadas, sólo el 3,2% son sociedades anónimas y el resto sociedades colectivas y 

comanditarias. 

El total de sociedades mercantiles creadas en Canarias representa el 3,2% del 

total nacional. 
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Cuadro 57.- Evolución de Socios y Cooperativas constituidas en Canarias por provincias. 

. . - . . , -

1.984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

Total 

Cooperativas 

34 

31 

24 

37 

31 

20 

31 

49 

64 

104 

Socios 

319 

374 

241 

290 

423 

165 

231 

530 

522 

5.472 

Las Palmas 

Cooperativas 

23 

16 

7 

24 

-

9 

13 

25 

24 

59 

Socios 

217 

226 

65 

175 

-

50 

102 

270 

159 

727 

Tenerife 

Cooperativas 

11 

15 

17 

13 

22 

11 

4 

14 

32 

23 

Socios 

102 

'. 148 

176 

115 

137 

115 

44 

152 

311 

2.410 

Registro Autonómico 

Cooperativas 

-

-

-

-

9 

-

14 

10 

8 

22 

Socios 

-

_ 

M 

286 

' 

85 

108 

52 ' 

2.335 

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. 1.993. 
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Cuadro 58.- Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales. Canarias y España. 

Cooperativas 

N° dé Socios 

Soc. Anónimas Laborales 

N" de Socios 

Canarias 

64 

522 

19 

103 

España 

1.583 

18.540 

586 

5.132 

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales, 1.995. 

Sin embargo las PYMES sufren, en general, las dificultades financieras, 

propias de su tamaño y dimensión. Invertir en tecnología, abrirse a mercados 

externos, introducir nuevos métodos productivos etc., se convierten en objetivos 

empresariales que la propia estructura interna de las PYMES, muchas veces hace 

inalcanzables. 

El modelo económico existente en Canarias en los últimos decenios ha 

entrado en una fase de estancamiento, lo que obliga a plantear la necesidad de ir 

creando las bases de nuevas actividades productivas y de servicios, que contribuyan a 

la creación de un nuevo modelo económico. 
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Cuadro 59.- Número de empresas por tramos, en función del número dr 
empleados. Totai Nacional. 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha • 
Castilla-León 
Cataluña 
C. Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
LaRioja 
Ceu*ay Melilla 

TOTAL 
NACIONAL 

N° DE EMPLEADOS 

De la 10 

117.878 
28.949 
19.693 
21.584 
34.482 
10.976 
32.421 
48.029 

168.446 
93.357 
16.915 
54.029 

130.584 
21.310 
11.008 
42.037 
6.356 
2.431 

860.485 

De 11 a 30 

10.750 
2.924 
1.946 
1.941 
3.372 
1.054 
3:661 
4.786 

19.643 
10.220 

1.520 
5.096 

14.330 
2.072 
1.354 
5.100 

742 
193 

90.704 

De 31 a 100 

3.143 
820 
576 
531 

1.115 
306 

1.029 
1.398 
6.106 
2.814 

400 
1.384 
4.672 

620 
458 

1.780 
227 

61 

27.440 

De 101 a 500 

913 
235 
187 
120 
332 

91 
258 
476 

1.604 
583 
122 
398 

1.420 
146 
115 
545 
48 

8 

7.611 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 1.991. 

La inmensa mayoría de las empresas de Canarias son pequeñas unidades 

productivas, de menos de 10 empleados, no existiendo prácticamente unidades 

grandes en esta Comunidad. 
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Ello puede resultar un elemento qué dificulte el crecimiento de la Comunidad 

Autónoma, pues la presencia de grandes unidades es importante en cuanto actúan 

como motor de la economía y dado que el pequeño tamaño de las unidades puede 

dificultar la puesta en marcha de elementos como: la formación de los empleados, la 

renovación de estructuras o la actividad exportadora que requieren normalmente una 

cierta "masa crítica" en las empresas para que puedan llevarse a cabo. 

La estructura productiva y el fenómeno empresarial 

Merecen una reflexión particular dos aspectos que en la actualidad se 

consideran clave para el proceso de desarrollo regional: La emprenditorialidad y la 

disponibilidad de servicios avanzados para las empresas. 

Existe un amplio consenso en cuanto a que el reto competitivo de los noventa 

concierne principalmente a las empresas. De hecho, se llega a decir que la 

competitividad dé las regiones y de. sus ciudades, en este caso Canarias, depende de 

la productividad y competitividad de sus empresas. 

Las empresas Canarias han de enfrentar el retó del Mercado Único Europeo, 

debiendo superar algunos condicionantes de partida. 
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Por una parte, un entorno económico regional poco desarrollado y con una 

fuerte dependencia de decisiones estratégicas del exterior, como es el caso del 

turismo y de la agricultura de exportación, por otra la existencia de una cultura 

empresarial con debilidades estratégicas frente al nuevo escenario. 

De todas maneras, los empresarios canarios se sitúan, muy probablemente, 

entre los empresarios españoles con mayor experiencia en relaciones internacionales, 

de hecho, en la encuesta realizada a las empresas relevantes, la internacionalización 

de las actividades ha sido uno de los factores de competitividad de Cañarías mejor 

valorados. El 58% de los representantes de las empresas relevantes entrevistadas 

estima que la internacionalización de la actividad económica en Canarias es igual o 

mayor que en otras regiones españolas no insulares en desarrollo (como Andalucía). 

Además de las tradicionales relaciones comerciales con el exterior, la 

economía de Canarias está acostumbrada a la presencia de inversores extranjeros, 

tanto en relación con el complejo turístico - construcción como en las actividades 

complementarias, como es el caso de la industria manufacturera de tabacos (tres de 

las principales tabacaleras mundiales, British American Tobacco, Philip Morris y 

R.J. Reynolds, tienen centros en el Archipiélago). 

Sin embargo, en la actualidad no "se aprecia la existencia de relaciones 

empresariales de carácter estratégico que aseguren el eficaz aprovechamiento de esas 

relaciones internacionales a los fines del desarrollo regional a largo plazo. 
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La explicación podría estar,, en buena medida,, en la actitud del empresario 

canario, otra, de las debilidades del modelo productivo actual. En este sentido^ y 

desde la óptica de las empresas relevantes, la actitud del empresario canario no 

parece, la más adecuada a las actuales.circunstancias. 

No obstante, se reconocen a la vez cómo puntos fuertes del empresario 

canario, la preocupación por innovar los sistemas de gestión y el espíritu 

emprendedor y dé riesgo. Así lo consideran en torno al 50% de ios empresarios 

encuestados. 

Al mismo tiempo, existen opiniones divididas en cuanto a la actitud por 

participar en asociaciones sectoriales, la preocupación por la innovación de productos 

y procesos productivos y la experiencia enlos mercados internacionales. 

Así por ejemplo, mientras entre las empresas del complejo ágropesquero -

exportador se valoran como puntos fuertes la preocupación por la innovación de 

productos y procesos productivos, entre las-del complejo turístico - construcción se 

autovaloran como puntos débiles la innovación de productos y la experiencia en los 

mercados internacionales. 

Llevar adelante un cambio estratégico en el modelo productivo canario, 

implica modificar profundamente la concepción y funcionamiento de las empresas de 

la región, para adecuarse a las nuevas reglas de juego. Y para lograrlo, hace falta 

iniciar un proceso sostenido de desarrollo de estas actividades, íntimamente ligadas a 

la propia viabilidad del cambio. 
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En la creación y desarrollo de las empresas influyen evidentemente multitud 

de factores que impulsan al lanzamiento de nuevas actividades. 
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Perspectivas de crecimiento de la Economía Canaria: 

En el cuadro siguiente recogemos las llamadas variables con motricidad 

elevada, derivadas.de elementos o tuerzas surgidas en el pasado, las variables con 

dependencia elevada que suponen debilidades de cara al futuro y por último las 

variables con motricidad y dependencia elevada que están constituidas por las 

amenaza y oportunidades de la situación presente en el Archipiélago canario. Todo 

ello viene recogido en el documentó : "Él ciclo económico y las perspectivas a medio 

plazo de la economía canaria". Equipo Mecalink. Universidad de Las Palmas, de Gran 

Canaria. 

En el cuadro siguiente, que representa el plano dependencia - motricidad total 

y en los recuadros que siguen apreciamos cuáles son las variables clave que inciden, 

incidirán o resultarán de la evolución previsible de la economía canaria con un 

horizonte en torno a diez años: 

Clasificación prospectiva (MICMAC) 

Variables con motricidad elevada: las fuerzas del pasado 

(27). Falta tradición y cultura empresarial 

(53). Dinámica de bloques comerciales, ejes de desarrollo 

(29). Negociantes versus empresarios 

(61). Negociación REF 

(49): Crisis económica internacional 

(62). Déficit Administraciones Públicas 
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(59). Efectos derivados del Mercado de la Unión Europea 

(4). Comportamientos limitados corto plazo 

(60). Incertidumbre financiación Autonomías 

(56). Dificultades convergencia MAASTRICHT 

(52). Liberalización global/ barreras tecnológicas 

(34): Falta marco económico estable 

(48). Disociación universidad empresa 

(15): Infraestructuras comunicaciones 

(43). Política tecnológica coordinación organismos 

(51). Permanente innovación tecnológica 

(2). Élite política regional liderazgo 

(54). Terciarización servicios avanzados 

(50). Estabilidad y desarrollo MAGREB 

(63). Tensiones sobre la peseta 

(32). Escasa cooperación/sinergia empresario 

(65). Tasa paro en España 

- Entre las tuerzas del pasado que inciden de múltiples formas y con 

amplios efectos en la situación actual se encuentran algunas internas y 

otras.de entorno. 

- La falta de tradición y cultura empresarial encabeza la lista de motricidad 

total elevada, junto a otros factores internos en general representativos de 

la inmadurez del tejido empresarial (negociantes versus empresarios, 

escasa cooperación y sinergia entré empresas) y del marco económico 

(negociaciones RÉF, falta de un marco económico estable o definición 

del nuevo modelo económico de las islas). 
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- Los problemas de infraestructuras de comunicaciones y de falta de un 

plan tecnológico que defina prioridades de acción, así como la 

disociación Universidad- Empresa son otros elementos responsables de la 

situación actual. 

- La variable 2 (élite política regional que ejerza el liderazgo y propicie la 

definición de un proyecto colectivo) es la única entre las del eje socio -

político que resulta tener motricidad elevada. 

- Como se esperaba al ser la economía canaria muy sensible al entorno 

exterior y con la globalización económica mundial, hay un alto peso de 

factores de entorno en la lista de variables muy motrices. 

- Entre las mundiales aparecen la conformación de bloques comerciales y 

ejes de desarrollo (53), la crisis económica internacional (49), el proceso 

de liberalizacíón global acompañado de barreras de entrada tecnológicas 

y organizativas a los mercados (52), permanente innovación tecnológica 

a nivel mundial (51) y la estabilidad y desarrollo del Magreb (50). 

- Son también altamente motrices algunas variables europeas como los 

efectos derivados del Mercado Único Europeo (59) o las dificultades de 

la convergencia requerida en Maastricht (56). 
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- Entre las españolas encontramos la financiación de las Autonomías (60) y 

las tensiones sobre la peseta (63). 

- En la lista de debilidades de cara al futuro (variables altamente 

dependientes) se encuentran variables internas relacionadas con el papel 

de Canarias en el exterior: falta de competitividad. general exterior (33), 

reto de reconversión de la agricultura de exportación (40), cooperación 

con África (46) y la imagen externa en Canarias (47). 

- Otras se refieren a la oferta: modernización de servicios financieros (45) 

y degradación de los servicios e infraestructura turística de las Islas (36). 

- Cuestiones medioambientales como las amenazas de los recursos 

paisajísticos (21) y la importancia económica y ambiental de la 

agricultura (39) aparecen también en esta lista. 

- Por último, hay tres problemas de mercado que amenazan el futuro: la 

estructura oligopolista del mercado turístico (37), los canales de 

distribución interior ineficientes (25) y la necesidad de articular el 

mercado agrícola para el consumo local (39). 
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El tercer conjunto relevante de variables clave incluye aquellas que a la 

vez son muy motrices y muy dependientes, representando las amenazas y 

oportunidades del presente. 

Todas ellas tienen que ver con la posición y acciones estratégicas de las 

empresas canarias: Tamaño reducido (31), inadaptación al entorno 

cambiante (28), insuficiente esfuerzo en I+D (42), escaso acceso a las 

bases de datos de información estratégica (24) y capacidad de atracción 

de empresas internacionales avanzadas (44). 

Clasificación prospectiva (MICMAC) 

Variables con dependencia elevada; 

Las debilidades de cara al futuro 

(339. Falta competitividad exterior 

(46).. Cooperación con África 

(47). Marketing exterior, imagen externa Canarias 

(40). Retó competitividad agricultura exportación 

(45). Modernización servicios financieros 

(36). Degradación servicios e infraestructuras turísticas 

(21). Amenaza medioambiental, rec. paisaje 

(32). Escasa cooperación/sinergia empresario 

(37). Estructura oligopolista mercado turismo 

(35). Alto peso turismo poco diversificado 

(25). Canales distribución ineficientes 

(41). Divers. agrie, interior mercado desart. 
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(39). Importancia econo. y ambiental agricul 

(11). Alto índice paro, particularmente jóvenes 

. Clasificación prospectiva (MICMAC) 

. Variables con motricidad y dependencia elevada (enlace): 

. Las amenazas y oportunidades del presente 

(44). Atracción empresas internacionales avanzada. 

(24). Acceso/coste telecómJinformación estratégica 

(28). Inadaptación entorno cambiante 

(31). Tamaño empresa reducido ineficiente 

(42). Insuficiente esfuerzo enl+ D 
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5.-MERCADO DE TRABAJO 
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5.- MERCADO DE TRABAJO 

5.1.- Características y Evolución 

La presión ejercida por la natalidad de las décadas sesenta y setenta ha 

determinado la alta tasa de actividad mantenida por Canarias durante toda la década 

de los ochenta, superior a la tasa nacional. A finales de 1.991, la tasa media de 

actividad canaria (52,4 %) supera casi 3 puntos a la tasa nacional, colocándose en la 

tercera Comunidad Autónoma de mayor tasa, después de Baleares y Cataluña, con un 

total de 591.100 activos. 

En 1993, sólo siete regiones (Aragón, Baleares, Cantabria, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia) han elevado su tasa de actividad*. 

Por provincias y en porcentajes de población activa, las Palmas representa el 

50,4 % de la población activa canaria, mientras que Tenerife alcanza el 49,6%. 

Con tasas de actividad superiores a la media nacional (49%) destacan, además 

de Canarias, Baleares y Cataluña, la C. Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, 

mientras que Asturias y Castilla - La Mancha son las que representan los menores 

índices. 

La caída generalizada de la actividad, durante 1993, en todos los sectores a 

excepción de los servicios, así como de los niveles de demanda han traído como 

resultado la continuidad del proceso de-ajuste de mercado laboral, iniciado en 1989. 
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EÍ incremento del número de ocupados durante el período 1985-1991, en el 

que se crearon 72.300 puestos de trabajo, ha derivado en destrucción del empleo 

desde 1991 que se ha manifestado en notables-incrementos en el número de parados. 

El balance negativo de la economía española en su conjunto ha tenido un 

claro reflejo en el mercado de trabajo, de tal forma que en 1993 se-ha registrado un 

descenso de la ocupación del 4,3%. 

Esta- caída del empleo ha sido generalizada en todas las regiones españolas, 

destacando Andalucía, Asturias, Cataluña, Navarra y País Vasco con tasas negativas 

superiores a la media nacional. 

Canarias se sitúa 0,5 puntos por debajo de dicho promedio. 

Como resultado de 16 anterior, la tasa de paro aumenta en toda las regiones. 

Canarias arroja la tercera tasa de paro del país, tras Andalucía y Extremadura. 

Durante el período 1985-1989 se logró reducir la tasa de paro en 4,2 puntos. 

No obstante, a partir de 1989 su incremento ha sido continuo hasta alcanzar los 

actuales niveles. Ello pone de manifiesto- la incapacidad del sistema productivo 

canario para generar los puestos de trabajo necesarios para absorber los incrementos 

de población activa y aumentar la tasa de actividad. 
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Ese problema estructural de la economía canaria convierte a Canarias en una 

de las regiones europeas con mayor tasa de paro. 

El crecimiento dé la población y los,ni veles, aún bajos, de la tasa de actividad 

se encuentran en la raíz del problema. 

A lo largo del quinquenio 1985-1989, coincidente con los niveles de 

crecimiento más elevados del PIB canario, la población activa creció a una tasa anual 

media del 2,8%, por encima de la media nacional; 

En el último cuatrienio de desaceleración de la actividad económica, lo hizo 

al 0,9% que también.supera a la media del conjunto del país. 

Es en él sector servicios donde se concentra el mayor porcentaje de población 

activa ocupada y en la franja de edades comprendida entre 25 y 45 años. 
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Gráfico 5.- Evolución de la Población Activa canaria en porcentajes de la 
población de 16 y más años. 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. 
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Cuadro 60.- Distribución de la población activa ocupada en Canarias, según sectores económicos y edades. 1992. (Miles de 
personas). 

De 16 a 19 años 

De 20 a 24 años * 

De 25 a 54 años 

55 y más años 

1 

Total 

Agricultura 

2,8 

4,6 

21,4 

•10,0 

38,7 

Industria 

0,5 

5,3 

28,4 

4,8 

39 

Construcción 

0,9 

5,4 

27,4 

2,6 

36t2 

Servicios 

10,3 

37,8 

236,7 

36,6 

321,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa. 
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Cuadro 61.- Evolución de la Población Activa en Canarias y España. En Porcentajes, por sectores. 

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

No clasificados 

TOTAL 

1.985 

Canarias (1) 

10.6 

9,6 

11,9 

67,7 

100,0 

España 

16,4 

23,4 

7,0 

53,2 

100,0 

L988 

Canarias 

9,92 

10,8 

12,6 

66,5 

100,0 

España 

12,9 

22,8 

8,4 

55,9 

100,0 

1.993 

Canarias 

6,98 

7,81 

7,30 

77,91 

100,0 

España (2) 

9,5 

21,2 

10,1 

52,6 

6,6 

100,0 

Fuente: Encuesta de Población Activa I.N.E. Segundo Semestre de 1.993. 

(1) Datos de 1.987. (2) Datos de 1.992. 
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La población activa canaria en el sector de la agricultura ha decrecido, 

pasando del 10,6% en 1985 a 6,98% en 1993. El mismo fenómeno se aprecia a nivel 

nacional, con una bajada en el mismo periodo de 6,9 puntos. 

La población activa de este sector en Canarias está por debajo de la media 
nacional. 

De esta manerâ  si en 1985 la tasa de actividad sé situaba en el 50%, al 

término de i 993 se eleva al 51%. 

Este moderado incremento porcentual se debe al ritmo más intenso de la 

incorporación al mercado laboral de la población femenina derivado de las mejoras 

de la situación económica y de sus bajos niveles de partida. 
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Cuadro 62.- Tasa de actividad, empleo y paro^ Canarias y España. Media 1.991. 

Hombres 
t 

Mujeres 
Ambos sexos 

Tasa de Actividad 

.Canarias 

68.3 

37,7 

52,4 

España 

65,8 

33.6 

49,1 

Tasa dé Empleo 

Canarias 

54,1 

26,1 

39,6 

España 

57,8 

25,6 

41,1 

Tasa de Paro 

Canarias 

20,8 

30,7 

24,5 

España 

12,3 

23,8 

16.4 

Fuente: Plan de Desarrollo de Canarias 1994-1999. Gobierno de Canarias. Tasa de actividad/empleo: Porcentaje de activos/ocupados sobre población 
de 16 y más años. Tasa deparo: Porcentaje deparados sobre población activa. 
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La presión ejercida por la natalidad de las décadas sesenta y setenta ha 

determinado la alta tasa de actividad mantenida por Canarias durante toda la década 

de los ochenta, superior a la tasa nacional. 

Á finales de 1.991, la tasa media de actividad canaria (52,4%) superaba en 

casi 3 puntos a la tasa nacional, colocándose en la tercera Comunidad Autónoma de 

mayor tasa, con un total de 591.100 activos. 
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Cuadro 63.- Población activa en miles de personas, ordenadas por sexo y edad 

Período 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

1.994 

Sexo 

Hombres 

375,9 

380,6 • 

370,7 

.371,0 

366,6 

374,3 

377,0 

Mujeres 

180,1 

193,3 

200,4 

220,1 

220,2 

217,7 

233,4 

Edad 

16-19 

47,6 

44,5 

39,8 

36,1 

32,0 

29,9 

27,1 

20-24 

95,2 

96,9 

93,0 

98,9 

92,3 

92,4 

97,6 

25-54 

354,1 

377,5 

379,1 

389,6 

399,4 

413,4 

424,9 

+ de 55 

59,0 

55,0 

59,3 

66,5 

63,1 

56,3 

60,9 

Fuente: Boletín trimestral n° 9, Coyuntura económica de Canarias. Enero - marzo, 1.995. 
Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público - Consejería de 
Economía y Hacienda. Según la Encuesta de Población Activa del Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Cuadro 64.- Tasas de actividad en Canarias por sexo y edad (miles de personas). 

Período 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Sexo 

Hombres 

69.1 

70.1 

69,8 

68.7 

65,5 

65,8 

65,8 

Mujeres 

32.1 

32.9 

34,4 

34.7 

37.7 

37.6 

36,8 

Edad 

16-19 

34,7 

36,5 

34,2 

31,4 

30,1 

27.2 

26.1 

20-24 

63,5 

66,7 

66,0 

65,8 

67,8 

61,4 

59,6 

25-54 

66,5 

67,6 

69,4 

69,3 

70.7 

69,5 

70,0 

+ 55 

2 1 4 

20,6 

19,2 

19,6 

21,5 

20,9 

18,7 

Fuente: Coyuntura Económica de Canarias. Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto. (Boletín trimestral n°7). 
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La tasa de actividad de los hombres ha descendido. Así, mientras la tasa de 

actividad de las mujeres, creció del 30,1% en 1985 al 36,8% en 1993, la de los 

hombres ha disminuido 5,4 puntos, al pasar del 71,2% en 1985 al 65,8% en 1983. 
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Cuadro 65.r Evolución de la distribución sectorial de la población parada en 
Canarias. (Miles de personas). 

Período 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Total 

128,1 

124,6 

123,5 

131,4 

144,7 

145,7 

167,8 

162,9 

No Agrario 

Total 

60,6 

57,5 

65,9 

74,1 

83,5 

86,1 

92,5 

88,5 

Industria 

6,3 

5,9 

5,5 

5,7 

7,4 

7,2 

9,3 

7,6 

Construc 

16,8 

17,3 

18,1 

21,9 

20,5 

19,8 

21.5 

22.5 

Servicios 

37,6 

34.4 

42,2 

46,4 

55,6 

59,1 

61,7 . 

57.0 

Agrario 

5,4 

5,3 

5,0 

5,4 

5,4 

4,1 

3,9 

4,2 

No 

Clasific 

62,2 

61.7 

52,6 

51,8 

55,8 

55,6 

71,4 

Fuente: Encuesta de Población Activa. I.N. E. 

El número de parados descendió en todos los sectores, a excepción de la 

construcción que experimentó un incremento del 11,4%. 

Según cifras del INEM el número de parados registrados en las oficinas de 

empleo en-diciembre dé 1994 fue de 2.556.829 personas, él 16,51% de la población 

activa. El número de parados durante 1994 disminuyó en 43.051 personas respecto a 

1993. 

l—.lh 
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Este descenso es imputable al dinamismo de la contratación- en la segunda 

mitad del año, registrándose un incremento anual del 21,6% alcanzando el récord, de 

599.185 colocaciones. 

El descenso se ha concentrado en la industria (9,3%) y en la construcción 

(12,9%). 

En lo relativo al mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa al 

término del tercer trimestre de 1994, y dentro del sector industrial-, se incrementaron 

las pérdidas de activos, ocupados y parados estimadas en el trimestre anterior. 

En relación con el tercer trimestre de Í993, se reduce el ritmo de 

incorporación de activos así como el proceso de destrucción de empleo. 

La evolución de estas variables derivó en una fuerte disminución de la tasa de 

paro, como resultado de un mayor descenso de los parados respecto de los activos. 

Es interesante notar, que es en el sector primario donde se concentra la 

población de mayor edad, los más jóvenes se dirigen prioritariamente hacia el sector 

servicios. 

La agricultura generó empleo en el cuarto trimestre (3.820), aunque el 

conjunto persiste en su ajuste estructural y ha cedido 48.530 ocupados. 
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Del análisis del mercado de trabaje puede deducirse que la caída reiterada de 

activos y ocupados durante los últimos cuatro años obedece, de una parte, al escaso 

atractivo laboral ofrecido por el sector industrial, á las nuevas incorporaciones de 

activos al sistema productivo canario fruto, a su vez, de la débil estructura industrial 

de la región y, de .otra parte, a una mejora de la productividad de la industria canaria. 
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Cuadro 66.- Situación del mercado laboral. 1992-1993. (Miles dé personas). 

Población > 16 
Activos 
ocupados 
Parados 
Tasa actividad (%) 
Tasa ocupación (%) 
Tasa paro (%) 

===== • • 1 1 = X = 3 H = 3 : 

1993 

Canarias 

1.160,8 
592.0 
424.2 
167,8 
51,0 
36,6 
28,3 

España 

31.272,3 
15.318,8 
11.837,5 
3.481,3 

.49,0 
' 37,9 

22,7 

Variaciones 93/92 I 

Canarias 

Absolutas 

16,2 
5,0 

-16,9 
22,1 
-0,3 
-3,5 
3,5 

Relativas 

14 
0,8 

-3,8 
15,2 

España 

Absolutas 

282,3 
164 

-528,7 
692,8 

0,1 
-4,3 

43 

Relativas 

0,9 
U 

-4,3 
24,8 

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. 
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Gráfico 6.- Distribución de la Población Activa canaria por sectores 
económicos. 1993. En miles de personas. 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. 
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Cuadro 67.- Población ocupada en miles de personas, ordenadas por sexo y edad. 

Período 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

1.994 

Sexo 

Hombres 

306,8 

314,9 

302,5 

293,9 

288,2 

284,1 

288,0 

Mujeres 

124,7 ' 

135,6 

137,3 

152,5 

152,9 

140,1 

159,6 

Edad 

16-19 

23,7 

24,4 

21,3 

18,8 

16,8 

12,9 

10,8 

20-24 

58,7 

64,6 

59,2 

59,4 

55,6 

50,8 

55,1 

25-54 

295,4 

311,6 

307,0 

309,4 

312,3 

310,3 

326,7 

+ de55 

53,6 

49,9 

52,4 

58,7 

56,4 

50,2 

55,1 
• - , . 

Fuente: Boletín trimestral n" 9, Coyuntura Económica de Canarias. Enero- marzo, 1.995. Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto 
Público - Consejería de Economía y Hacienda. Según la Fncuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. 
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Cuadro 68.- Población parada en miles de personas, ordenadaspor sexo y edad. 

Período 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

1.994 

Sexo 

Hombres 

69,2 

65,8 

68,3 

. 77,1 

78,4 

90,2 

89,0 

Mujeres 

55,4 

57,7 

63,1 

67,6 

67,3 

77,6 

73,8 

. . _ . — - — ^ — i ^ — : — u — ^ 1. , — i i 

Edad 

16-19 

23,9 

20,1 

18,5 

17,3 

15,2 

17,0 

16,4 

20-24 

36,5 

32,3 

33,9 

39,5 

36,7 

41,6 

42,5 

25-54 

58,8 

65,9 

72,1 

80,2 

87,1 

103,1 

98,2 

+ de55 
• 

5,4 

5,2, 

6,8 

7,7 

6,7 j 

6,1 

5,7 

Fuente: Boletín trimestral n"9, Coyuntura Económica de Canarias. Enero - marzo, 1.995. Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto 
Público - Consejería de Economía y Hacienda. Según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. 
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Cuadro69.- Evolución de la distribución sectorial de la población ocupada en miles de personas. 

• 

Período 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

1994 

Total 

431,4 

450,5 

439,8 

446,4 

441,1 

' 424,2 

447,6 

No agrario 

Total 

386,8 

403,6 

403,6 

412,5 

401,6 

392,2 

415,0 

Industria 

47,7 

49,4 

48,5 

41,7 

39,2 

34,7 

33,8 

Construcción 

51,6 

51,3 

47,0 

44,0 

36,9 

33,9 

36,4 

Servicios 

287,5 

302,9 

308,1 

326,8 

325,5 

323,6 

344,8 

Agrario 

44,6 

41,1 

36,2 

33,9 ' 

39,5 

32,0 

32,7 
— ¡ 1 1 — 

Fuente: Boletín trimestral n° 9, Coyuntura Económica de Canarias. Enero- marzo, 1.995. Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto 
Público - Consejería de Economía y Hacienda. Según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. 
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Cuadro 70.- Evolución de la distribución sectorial del paro registrado en miles de personas. 

Período 

1.988 

L989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

' 1.994 

Total 

128,9 

117,4 

114,9 

117,7 

124,9 

133,4 

133,1 

No agrario 

Total 

84,1 

79,4 

82,7 

87,0 

96,8 

105,8 

Industria 

10,9 

9,7 

9,4 

10,0 

10,4 

11,0 

Construcción 

22,3 

19,0 

1.9,4 

19,6 

21,0 

22,5 

Servicios 

51,0 

50,8 

53,8 

57,4 

65,4 

72,4 

Agrario 

6,6 

6,5 

5,8 

5,5 

4,3 

4,1 

-

- , ,- . . ,. 

Sin empleo 

anterior 

38,2 

31,4 

26,5 

25,2 

23,8 

23,6 

Fuente: Boletín trimestral n° 9, Coyuntura Económica de Canarias. Enero- marzo, 1.995. Dirección General de Planificación, Presupuestó y Gasto 
Público - Consejería de Economía y Hacienda. Según el Instituto Nacional de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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Cuadro 71.- Paro registrado por grandes grupos profesionales en S/C de Tenerife por islas. Abril 1.995. 

Profesionales y técnicos 

Directivos y funcionarios 

Administrativos y asimilados. 

Comerciantes y vendedores 

1 Trabajadores de los servicios 

Trabajadores de la agricultura 

Trabajadores de la alimentación 

Trabajadores madera y electricidad 

Trabajadores construcción y coná\[ 

Peones 

Total 

Tenerife 

3,960 

178 

6.338 

8.130 

13.175 

' 1.398 

1.582 , 

2.659 

7.795 

6.716 

51.931 

La Palma 

396 

14 

630 

693 

1.352 

241 

165 

173 

901 

1.030 

5.595 

La Gomera , 

44 

0 

102 

145 

497 

54 

17 

37 

159 

226 

1.281 

El Hierro 

30 

1 

83 

80 

96 

11 

8 

16 

75 

118 

518 

Total 

Provincial 

4.430 

193 

7.153 ' 

9.048 

15.120 

1.704 

1.772 

' 2.885 

8.930 

8:090 

59.325 

Fuente: INEM. Dirección Provincial, Subdirección de Gestión Económica y Servicios. Estadística de Empleo. Abril, 1.995. Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 

187 



g i 

Cuadro 72.- Paro registrado por grandes grupos profesionales en Las Palmas por islas. Abril 1.995. 

1 
Profesionales y técnicos 

Directivos y funcionarios 

Administrativos y asimilados 

Comerciantes y vendedores 

Trabajadores de los servicios 

Trabajadores agricultura 

I Trabajadores minería 

Trabajadores industria calzado 

Trabajadores industria plásticos 

Peones 

Totales 
: -. 

Lanzarote 

219 

12 

571 

569 

1.405 

48 

UO 

271 

546 

'368 

4.119 

Fuerteventura 

94 

• • 2 ' 

276 

234 

935, 

54 

40 

119 

266 

247 

2.267 

Gran Canaria 

313 

14 

847 

803 

2.340 

102 

150 

390 

812 

615 

6:386 ' 

Las Palmas 

4.317 

229 

9.038 

9.285 

15.393 

2.190 

1.634 

3.265 

8.325 

8.858 

62.534 

Fuente: INEM. Dirección Provincial Las Palmas. Abril, 1.995. 
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De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, el número de personas 

empleadas en Canarias en 1993 se ha reducido en un 3,8%, con respecto a 1992, 

medio punto por debajo de la media nacional. 

Paralelamente, durante el periodo 1991-1993, se han incorporado nuevos 

activos al mercado de trabajo, aunque con tasas muy moderadas, a diferencia de 

1992, en que se produjo una disminución de los mismos. 

Así, el balance de 1993 indica que la población activa sé incrementó en un 

0,9% frente a una caída del 0,7% en el año precedente. 

De esta manera la tasa de actividad se sitúa en el 51%, dos puntos por encima 

de la medía nacional. 

Como resultado el paro estimado subió un 15,2%, elevando la tasa de paro al 

28,3% de la población activa, la más elevada desde la década de los 80. 

Una de las características más notorias de la evolución de la población activa 

en Canarias es lá pérdida de importancia continuada del sector primario y el 

incremento paralelo de los otros sectores de actividad especialmente los servicios. 
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Gráfico 7.- Porcentajes de ocupación por sectores económicos. Canarias, 4o 

trimestre de 1993. 

Servicios 77,9% 

•Agricultura 7% 

'Industria 7,8% 
Construcción 7,3% 

O 

Fuente: Empleo y paro. Canarias 1990-1993. Instituto Canario de Estadística. Gobierno 
de Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. 
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Cuadro 73.- Estructura del PJ.B. y del empleo en Canarias por Sectores de 
Actividad. 1.991. 

-

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

. Cantabria 

Castilla La 
Mancha 

Castilla y León 

Cataluña 

Cdad. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

La Rioja 

Ceuta y Mel'illa 

España 

Agricultura 
y pesca 

-7,2 

-5,12 

-2,78 

-5,27 

-0,79 

2,99 

1,25 

55,15 

-2,71 

-0,42 

-12,11 

0,29 

1,96 

-0,06 

"1,47 

1,5 

6,71 

2,42 

2,75 

Industria 

-4,58 

4,22' 

0,86 

-3,77 

-0,92 

-4,52 

-2,65 

-4,04 

-5,64 

-4,4 

-3,06 

-1,84 

-4,8 

-4,39 

-3,11 

-3,4 

-2,51 

1,12 

-4,15 

Construcción 

-7,82 

-7,52 

-9,28 

-10,83 

-6,54 

-11,38 

-2,61 

-4,7 

-8,16 

-3,92 

-4,54 

-0,97 

-6,52 

-5,21 

-1 

0,12 

-5,55 

1,71 

-5,78 

Servicios 

-0,96 

0,17 

0,18 

3,58 

3,71 

0,42 

0,71 

0,88 

-0,35 

0,15 

0,66 

2,74 

-0,5 

0,16 

0,36 

0,32 

1,25 

1,76 

0,27 

Total 

-2,74 

-2,00 

-0,45 

1,58 

2,03 

-1,62 

-0,46 

2,84 

-2,47 

-1,21 

-2,08 

1,20 

-1,55 

-1,26 

-0,92 

-0,92 

0,05 

1,72 

-1,13 

Fuente: Economía Canaria 92. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y 
Hacienda. Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público. 
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Cuadro 74.- Crecimiento económico de Canarias. Periodo 1992-1993. 

Primario 

Industria 

Construcción 

Servicios 

Total 

VAB 

Millones de 
Pesetas 

66.164 

213.698 

133.064 

998.726 

1.411.643 

1992 

(pm) 

Peso% 
Total 

4,7 

15,1 

9,4 

70,8 

100 

Ocupación 

Miles 

39,5 

39,2 

36,9 

325,5 

441,1 

Peso% 
Total 

8,90 

8,90 

8,40 

73,80 

100,00 

1993 

VAB (pm) 

Millones 
Pesetas 

66.089,00 

212.409,00 

125.479,00 

1.020.323,00 

1.424.309,00 

Peso 
% Total 

4,7 

14,9 

8,8 

71,6 

100 

Ocup 

Miles 

32 

34,7 

33,9 

323,6 

424,2 

1 
ación 

Peso 
% Total 

7,5 

8,2 

8,0 

76,3 

100,0 

Fuente: Economía Canaria 93. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto 
Público. 
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Es la especialización en el sector servicios y, en concreto, en el sect^ 

turístico, la que va á ocasionar que a partir de 1989 la fase expansiva se contraiga, 

afectando a Canarias más que a la media de las regiones españolas. Así, durante el 

trienio 1990-1992 la economía canaria creció por debajo del crecimiento medio del 

país (2,7% frente al 6,8%). 

En 1993, la actividad productiva, la demanda y el empleo se han deteriorado, 

aunque con un grado de intensidad diferente. 

La oferta productiva ha experimentado una caída, a excepción de las 

actividades de servicios de gran significación en la estructura productiva canaria. 

Desde la perspectiva de la demanda agregada ésta ha mostrado síntomas 

recesivos dado el comportamiento de la inversión que se manifestó en la 

incertidumbre de los inversores a la vista de la situación de la economía canaria y de 

la economía nacional e internacional, así como de las inciertas expectativas respecto 

a su recuperación. 

Asimismo, el descenso de la población ocupada, el incremento de la tasa de 

paro y el menor incremento de los salarios con.respecto al año precedente, afectaron 

al consumo interno que presentó claros síntomas contractivos. 
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Sin embargo, dichos síntomas fueron compensados, sobre todo a partir del 

segundo semestre, por un cierta reactivación del consumo regional, debido al 

consumo de los no residentes. 

Desde la óptica de la oferta productiva, a excepción del sector servicios, el 

resto de los sectores productivos ha contribuido negativamente en su aportación al 

crecimiento del V.A.B. en Canarias. 

La actividad pesquera también acusa la continuidad en su tónica de caída del 

número de toneladas desembarcadas en los puertos canarios. 

De esta manera, se ha producido un descenso del V.A.B. del sector primario, 

tanto a coste de factores como a precios de mercado, aunque se mantiene estacionaria 

su participación en el V.A.B. regional. 

La situación descrita estuvo acompañada en el mercado de trabajó de fuertes 

descensos de los activos (17,7%) y de los empleos (.19%) y que han permitido la 

reducción del número de parados (7,3%), aunque la tasa de paro se sitúa 1,4 puntos 

por encima de la registrada en 1992. 

El sector industrial mantiene el ciclo descendente en su ritmo de crecimiento, 

iniciado en 1991. Ello se manifiesta en los valores negativos registrados por el nivel 

de cartera de pedidos, que afectaron a los niveles de stocks de productos terminados, 

así como en el grado de utilización de la capacidad productiva (68%), inferior a la de 

1992. 
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El menor crecimiento de la renta disponible de las economías domésticas, 

resultado de la reducción del empleo, es-una de las causas de los resultados negativos 

de éste sector durante 19.93. 

No obstante, el significativo incremento de los turistas extranjeros, durante el 

segundo semestre del año, evitó una caída del V.A.B. industrial. 

Como consecuencia de lo anterior, se-ha producido un ajuste considerable en 

el mercado de trabajo industrial al descender el empleo en un 11,2%. 

A pesar de la pérdida de activos (5,2%), el número de parados se incrementó 

fuertemente, situándose la tasa de paro en el 21,1%, cuatro puntos porencima de la 

media nacional. 

De esta manera, el VAB industrial, a coste de factores y a precios de mercado, 

arroja una tasa de crecimiento negativo durante 1993, disminuyendo ligeramente su 

participación en el V.A.B. regional. 

En 1993, el sector de la construcción es el que ha registrado él mayor 

descenso de actividad de todos los sectores, debido a la rigidez de la oferta turística, 

sobredirriensionada para las condiciones actuales y futuras de la demanda, y el 

descenso de la licitación oficial (0,7%). 
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El decrecimiento de los niveles de actividad se reflejó en el mercado de 

trabajoj donde disminuyó el empleo el 81%, respecto a 1992. 

También se redujo la incorporación de población activa (2,5%), aunque 

desacelerada en relación con las tasas negativas de 1991 y 1992. 

Con ello la tasa de paro se situó en el 38,8% de la población activa, cuatro 

puntos por encima de la alcanzada en 1992. 

El sector servicios es la excepción a la caída generalizada de la actividad 

económica canaria. 

El crecimiento del V.A.B. de los servicios, a coste de factores y a precios de 

mercado, ha tenido como correlato el incremento de su participación en el V.A.B. 

regional (77,5% según FIES y 71,6% según MEGALINK), superando a la media 

nacional en 11 puntos de promedio. 

A pesar de este balance favorable, el empleo se redujo un 0,6% durante 1993. 

En 1993, se ha producido una cierta recuperación del sector primario de la 

economía española al registrarse un crecimiento del 2,75%, aunque el 

comportamiento de esta actividad ha sido muy diferente entre las distintas 
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Comunidades Autónomas, derivado de la tipología productiva y de las condiciones 

climatológicas. 

En Canarias, la evolución del sector ha sido negativa (0,79%), aunque por 

debajo de la media nacional. 

El tuerte retroceso industrial producido en España (4,15%) ha afectado a la 

totalidad de las Comunidades Autónomas* a excepción de Asturias. 

Canarias se sitúa én el último lugar de las restantes regiones con crecimiento 

negativo. Ello pone de manifiesto que su escasa especialización industrial ha evitado 

que la aportación negativa de esta actividad al crecimiento del PIB canario sea tan 

acusada cómo en otras regiones en los que la participación de la industria es más. 

elevada. 

El.sector, de la construcción es el que ha experimentado un mayor descenso a 

nivel nacional (5,78%), superando la tasa negativa de 1992 (4,5%). 

Canarias junto con Madrid se coloca en los últimos lugares entre las ocho 

Comunidades Autónomas con descensos superiores a la media nacional. 

Eñ líneas generales, el moderado crecimiento de este sector durante 1993 

(027%) ha impedido que su contribución pudiera contrarrestar los comportamientos 

negativos d la industria y de la construcción, a diferencia de lo acaecido en 1992. 
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En Baleares, Ganarías y Galicia, se constata que el sector servicios ha 

sustentado claramente el crecimiento económico durante 1993, especialmente en 

Baleares y Cananas al compensarlos descensos de los restantes sectores productivos. 

La tasa.de paro asciende, en 1.993, al 28,47% de la población activa, frente a 

una media nacional del 23,90%. En todas las fiarijas de edad y sexo, la tasa canaria 

de desempleo es superior a la nacional. 

Si analizamos los niveles de ocupación atendiendo a las diferentes 

actividades, se veque Canarias tiene participaciones superiores a. la media nacional 

en dos actividades: agricultura y construcción. 
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Gráfico 8.- Tasa de ocupación en Canarias, por sectores económicos. 1993. 

• • 
Leyenda 

agricultura Q 
construcción \~] 

industria 
servicios 

Fuente: Economía Canaria 1993. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y 
Hacienda. 
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Para acabar con este apartado y a modo de resumen recogemos en ,los 

siguientes cuadros la información referida a la Distribución sectorial de la población 

activa ocupada y parada en Las Islas Canarias, desglosado por provincias: 

Cuadro 75 Distribución sectorial de la población activa ocupada y parada en 
Las Palmas. 

Sector 

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

P~A. Ocupada 

6,6% 

7,8% 

6,9% 

78,6% 

P*A. Parada 

2,3% 

5,9% 

10,2% 

36,7% 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacionál del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 



Cuadro 76.- Distribución sectorial de la población activa ocupada y parada en 
Tenerife. 

Sector 

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

PA. Ocupada 

18,2% 

9,7% 

11,3% 

60,9% 

PJÍ. Parada 

12,6% 

7,4% 

22,4% 

27,8% 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 
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5.2. Conclusiones. Canarias y sus Recursos Humanos. 

La población total del Archipiélago Canario ascendía, en 1991, a 1.493.784 

habitantes, lo que representaba un 3,8 por ciento del total nacional. 

La tasa de crecimiento durante el periodo 1.986 - 1.991 fue del 1,9 por ciento, 

superior a la tasa de crecimiento a nivel nacional que se elevó al 1 por ciento. 

Este crecimiento global, presenta un desigual comportamiento a nivel insular. 

Así, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife han experimentado una tasa 

de crecimiento positiva de la población de derecho en el periodo 1.986-1.991, aunque 

en las islas capitalinas ha sido mucho más moderado. 

En las restantes islas, con tasas de crecimiento negativas, destaca el fenómeno 

de despoblación de La Gomera, un cierto estancamiento en El Hierro y una ligera 

disminución en La Palma. 

El número de habitantes de hecho por kilómetro cuadrado fue en 1.991 de 

219,9 frente a 78,1 habitantes por kilómetro cuadrado de media nacional y 145 

habitantes por kilómetro cuadrado, de media comunitaria. 
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Desagregando a nivel insular, se observa que más del 80% de la población se 

concentra eri las islas de Gran Canaria y Tenerife que. presentan en 1.991 unas tasas 

de densidad de la población de hecho de 458,7 y 337,0 habitantes por kilómetro 

cuadrado, respectivamente. 

Con una densidad de hecho por debajo dé la media nacional se sitúan las islas 

de Fuerteventurá (42,9 habitantes por kilómetro cuadrado) y El Hierro (26,0 

habitantes por kilómetro cuadrado). 

En relación con los datos de 1.986, la densidad de hecho a nivel de Canarias 

ha sufrido un incremento de 1,3% como consecuencia de que la disminución 

experimentada en Gran Canaria se ha visto compensada por el aumento en las 

restantes islas; a excepción de El Hierro en la que permanece estancada. 

En lo relativo a la distribución de la población de hecho, durante el periodo 

1.981-1.991 se observa un despoblamiento o estancamiento de todos los intervalos de 

núcleos poblacionales, a excepción de- los municipios entre 20.000 y 50.000 

habitantes que mejoran su peso relativo al pasar de siete municipios con el 13,7% en 

1.981 a 13 municipios con el 22,8%, en 1991. 

Los tres núcleos urbanos superiores a los 100.000 habitantes experimentan 

una pérdida de su importancia relativa (46,4% en 1.981 y 41,6% en 1.991) aunque el 

50% de la población total se concentid en cinco municipios con más de 50.000 

habitantes. 
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De acuerdo con el estudio NEI realizado por la Comunidad Europea, el índice 

de crecimiento de la población canaria durante el período 1.990-2000 será del 0,6% 

anual, superior a la media de las regiones objetivo 1 estimada en el 0,2%. 

A pesar del relativamente reducido número de indicadores utilizados, 

Canarias reúne una serie de características estructurales que permiten clasificarla 

como región poco desarrollada desde una perspectiva comunitaria. 

En efecto, más allá de que se cumpla el requisito de que su renta no supera el 

75 por ciento de la media comunitaria se observan desequilibrios demográficos, alta 

tasa de desempleo, una estructura productiva desequilibrada y una dotación tanto en 

infraestructuras económicas como en equipamientos sociales inferiores a los 

estándares medios españoles y nítidamente mas reducida que la existente en la Unión 

Europea. 

Los desequilibrios demográficos se manifiestan en una elevada densidad de 

población, en las desigualdades en la distribución interinsular de la población, con 

fenómenos de pérdida de población y envejecimiento de la misma en algunas zonas y 

en la configuración de estructuras urbanas poco equilibradas. 

Respecto a la tasa de desempleo, duplica la media comunitaria, con el 

agravante de contar con una población joven, lo que supone un crecimiento 

importante de la población activa en los próximos años y la necesidad de crear 

nuevos puestos de trabajo adicionales. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

Junto a, los estrangulamientos (productivos, del mercado de trabajo y de 

infraestructuras y equipamientos sociales), existen en Canarias potencialidades que 

constituyen una base para el despegue de la economía regional. 

En este sentido, entre las principales potencialidades de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, destacan: 

* Un medio ambiente y unas características ortográficas y climáticas 

únicas. 

* Un considerable potencial agrícola (si se garantizan los riesgos y 

diversifica el sistema de cultivos). 

* Flora muy rica, con interés científico y comercial. 

* Una renta de situación susceptible de constituirse en un factor 

estratégico de desarrollo. 

* Una población muy joven (carca del 42% tiene menos de 25 años), 

aunque con un nivel de formación inadecuado. 

* Un importante potencial turístico a lo largo de todo el año. 
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6 - IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

* Seis millones de visitantes al año con unos patrones de consumo 

Europeos. 

* Un mercado cautivo para ciertas manufacturas y productos de la 

industria ágroalimentaria, lo que permite poner en marcha una estrategia 

de sustitución de importaciones. 

Canarias es diferente del resto de las regiones europeas, tanto por la juventud de 

su población y el atractivo de su entorno medioambiental, como por su posición 

geoecónómica y los productos y servicios qué puede ofrecer. 

La visión estratégica de fin de siglo para Canarias, debe sustentarse en una 

nueva forma de aprovechar racional y selectivamente estas diferencias comparativas, 

transformándolas en ventajas competitivas. 

Esto es dotar a estas diferencias de tres tributos de virtud: 

* El cultivo del medio ambiente. 

* La calidad del servicio. 

* La apertura al mundo. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.-Introducción 

En. el conjunto regional, solamente un tercio de la población mayor de 16 años 

está empleada. De ahí, que los efectivos humanos no supongan un problema numérico 

y que por el contrario exista una gran reserva de mano de obra esperando iniciativas ae 

desarrollo para emplearse. En este sentido destacan los colectivos de parados y de 

población femenina aún no integrada en el mercado laboral. 

Por otra parte, debe destacarse que Canarias es una de las regiones de España 

que registran menores niveles de salarios por hora trabajada, lo que confiere una buena 

ventaja comparativa, principalmente para actividades que sean intensivas en el uso del 

factor trabajo. Sin embargo debe señalarse aquí, que al implantarse nuevas actividades 

productivas pueden, producirse problemas de desacoplamiento entre oferta y demanda 

laboral, dada la ausencia de calificación específica en algunos colectivos de 

trabajadores canarios. 

La Encuesta de salarios en la industria-y los Servicios muestra un crecimiento 

de la ganancia media por trabajador y mes del 6,6% (1,2 puntos por encima de la 

inflación canaria), aunque se coloca 4,9 puntos por debajo de la tasa de crecimiento 

experimentado durante 1992. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

Idéntico proceso se observa en el sector primario, donde los salarios 

regulados por convenio crecieron a la ,par que el IPC, aunque dicha evolución fue 

inferior en 2,1 puntos a la seguida en 1992. 

Durante 1993 se comprueba el distanciamiento de la renta regional per capita, 

renta familiar disponible por habitante y la recogida por los precios de consumo, 

respecto de sus respectivos promedios nacionales. 

Con ello, la economía canaria no se ha beneficiado completamente del 

crecimiento alcanzado en 1993. 

En el origen de este hecho se encuentran las rentas generadas por los no 

residentes y que revierten al exterior, dejando constancia de la fuerte inversión 

realizada por los agentes económicos no residentes en el subsector turístico. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

Cuadro 77.- Evolución de la remuneración de los asalariados en Canarias y 
España: 

Remuneración de asalariados 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Canarias 

47,1 

48,8 

48,7 

48 

48,8 

47,2 

España 

49,5 

49,4 

49,4 

49,5 

50,2 

50,2 

Fuente: Contabilidad regional de España. Base'1986. (ÍNE). 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

Por último, el menor crecimiento salarial en Canarias respecto a España junto 

al aumento del empleó ha determinado que la Remuneración de los Asalariados entre 

1986 y 1991 ha crecido por debajo de la media nacional (0,2% frente a 1,4%); 

Entre los elementos multiplicadores del desarrollo, son considerados 

especialmente importantes los que integran el capital real, o conjunto de equipo 

productivo distinto de los recursos naturales y del factor trabajo. 

En términos generales, puede considerarse que Canarias presenta un escaso 

nivel de capital real respecto a muchas otras zonas españolas, lo que se ve claramente 

si se analizan el nivel de infraestructuras de comunicación y de equipamientos, 

colectivos. Sin embargo, también cuenta con ventajas comparativas, Canarias 

dispone de interesantes recursos naturales, sobre los cuales se ha apoyado el 

desarrollo agrícola y del turismo. Pero al mismo tiempo existen importantes 

limitaciones a la explotación de los recursos naturales. 

La escasez de suelo económicamente urbanizable, la falta de materias primas 

susceptibles de ser transformadas industrialmente y, de manera particular la escasez y 

calidad del agua, son restricciones que deben contar a la hora de definir el nuevo 

modelo de desarrollo de Canarias. 
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6- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.L- Introducción 

En la actualidad, del total del agua consumida, cerca del 70% se destina a la 

agricultura, la población residente consume el 25% y el resto, cubre las necesidades 

del turismo y la industria local. 

La carencia de recursos hidráulicos, agravada por las limitaciones en materia 

de infraestructuras hidráulicas - sanitarias, es uno de los condicionantes 

fundamentales para el desarrollo económico de las Islas. 

A la escasez de aguas superficiales (el 90% de los recursos hidráulicos 

aprovechados son subterráneos) se une el problema de ía salinización, lo que 

encarece notablemente el consumo. 

Por otra parte, la infraestructura de regadíos, en especial las redes de 

transporte y almacenamiento de aguas depuradas para su reutilización, con la sola 

excepción de unas pocas instalaciones aisladas en las Islas de Tenerife y Gran 

Canaria, son prácticamente inexistentes. 

Por otra parte, como ya se ha señalado el ecosistema canario, en especial la 

zona costera, viene soportando una creciente agresión, como consecuencia del 

modelo de desarrollo seguido hasta ahora, poco respetuoso con el medio ambiente. 
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6.^ IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.-Introducción 

En este sentido, la masificación del turismo ha traído, como consecuencias 

negativas más notorias, la construcción indiscriminada y el fuerte incremento en la 

producción de vertidos y residuos sólidos; que supera ampliamente la capacidad de 

procesamiento de las escasas instalaciones de tratamiento de residuos existentes. 

Está aspecto es estratégico en Canarias, toda vez que la eficiencia del modelo 

productivo regional, tanto el actual como el futuro previsible, tiene una estrecha 

relación con el sistema medioambiental. 

Está claro que el desarrollo conlleva, ineludiblemente, uno paralelo de 

deterioro medioambiental. En este sentido, se debe asumir el futuro deterioro de este 

recurso. Pero, en todo caso, esté tiene que ser controlado e insertado dentro de una 

estrategia de desarrollo sostenible a largo plazo. 

En relación con el mercado financiero se ha roto la tendencia de crecimiento 

que, desde 1.989, seguía la relación entre la inversión crediticia y los depósitos 

bancarios en el sistema financiero canario, al situarse en un 95,6% (frente al 102% de 

1.992), superior a la media nacional (75,7%). 
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¿ - IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

La ruptura de dicha tendencia es producto de una menor captación de ahorro 

exterior de la economía canaria a través del sistema financiero, ya que el ratio 

créditos/depósitos ha pasado desde el 63% de 1986 hasta el 102% de los últimos tres 

años. 

La evolución del mercado de los créditos ha estado marcada, de una parte, por 

una política crediticia más restrictiva del sector bancario y, de otra, por el 

aplazamiento de las decisiones de inversión de los agentes económicos y la 

disminución dé los niveles de consumo que han contribuido a la contracción de la 

demanda de créditos. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

Cuadro 78.- Evolución de los depósitos recibidos y créditos concedidos en la 
Comunidad de Cañarías, en millones de pesetas, y tasa de cobertura 
de los créditos locales con el ahorro local. 

Años 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

1.994 

Depósitos 

735,0 

798,3 

896,8 

962,2 

1.019,8 

1.105,0 

Créditos 

ND 

ND 

921,2 

999,2 

997,1 

1.211,1 

Cobertura 

— 

-

1,027% 

1,038% 

0,97% 

í, 096% 

Fuente: Estadísticas Básicas Canarias 1987-1992 y Anuario Estadístico de Canarias 
1993. Instituto Canario de Estadística. Gobierno de Canarias. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

Esto reafirma la necesidad de un cambio estratégico en el modelo productivo 

regional. 

Se trata de buscar una mejora de la productividad y la competitividad 

regional, aceptando el menor crecimiento relativo del turismo tradicional, en favor de 

un impulso significativo de las actividades con un mínimo impacto medioambiental, 

como es el caso de los servicios avanzados. 

La economía canaria se caracterizapor su alto grado de terciarización, con un 

sector turístico que genera, directa o indirectamente, la mayor parte de su Producto 

Interior Bruto. 

El comercio, y las actividades relacionadas con el .transporte juegan también 

un destacado papel. 
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Cuadro 79.- Evolución de la estructura sectorial delPIBy del empleo en Canarias. 

; 

1983 

1985 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Agricultura y pesca 

PIB 

5,95 

5,14 

4,68 

4,31 

3.86 

3,63 

3,72 

3,38 

3.43 

4,50 

Empleo 

18,09 

14,74 

10,57 

9,94 

9,57 

8,24 

7,59 

8,95 

• 7,55 

7,30 
S E E a S B S S B S S S S 

Industria 

PIB 

10,66 

10,86 

11,91 

11,72 

11,91 

11,66 

11,08 

10,57 

9;99 

8,77 

Empleo 

9,19 

9,00 

9,13 

10,85 

9,97 

10,06 

9,35 

8,87 

8,18 

7,54 

Construcción 

PIB 

8,74 

9,60 

11,55 

12,20 

12,33 

11J8 , 

11,02 

10,14 

9,25 

7,43 

Empleo 

9;75 

9,21 

11,46 

11,95 

10,60 

10,68 

9,85 

8,38 

8,00 

8,14 

Servicios 

PIB 

• 74,64 

74,41 

71,86 

71,77 

71,91 

72,93 

74,18, 

75,91 

77,33 

79,30 

Empleo 

62,97 

67,05 

68,84 

66,65 

69,99 

70,05 

73,21 

73,80 

76,27 

77,02 

Fuente: Fundación FIES., Instituto Nacional de Estadística. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

La importancia del resto de los sectores reside más en los aspectos 

cualitativos que de ellos se deriva que del valor de su producción eri términos 

absolutos; los productos agrícolas y pesqueros concentran la mayor parte de las 

exportaciones con origen en Canarias, contribuyendo positivamente a una balanza 

comercial tradicionalménte muy deficitaria; la actividad industrial se centra 

fundamentalmente en el sector de la energía y agua, productos alimenticios, labores 

de tabaco y algunas otras industrias ligeras ( químicas, papel y cartón, etc.). y de 

construcción. 

En cuanto a la evolución económica en los últimos años después de un 

periodo de recesión que se inició en 1989, es de destacar el comportamiento positivo 

de la economía canaria, confirmándose en 1994 la recuperación iniciada en 1993 e 

impulsada por el sector servicios, gracias fundamentalmente al excelente 

comportamiento del subsector turístico. 

Canarias se ha situado en este último ejercicio én el grupo de comunidades 

autónomas españolas con mayores índices de crecimiento. 
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6- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

Las expectativas para 1.995 son igualmente optimistas; la tendencia creciente 

del turismo parece que continuará, aunque de forma algo más moderada, en los 

próximos años; por otra parte¿ 1995 supondrá el inicio definitivo de una nueva etapa 

del régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Este nuevo REF, a la espera de 

su definitivo desarrollo reglamentario, crea nuevos elementos de apoyo a la inversión 

en las islas, aportando importantes medidas destinadas al desarrollo económico de las 

mismas. 
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Cuadro 80.- Evolución del VAB a precios constantes en Canarias, según sectores. 1.994, Millones de pesetas. 

Agricultura y pesca 

Industria 

Construcción 

Servicios 

VA.B. 

1.989 

VABpm 

78.084 

193.529 

211.199 

1.272.497 

1.755.309 

% 

4,45 

11,02 

12,04 

72,49 

100,00 

1.994 

VABcf. 

115.137 

228.287 

195.809 ' 

2.070.119 

2.609.352 

% 

4,41 

8,75 

7,50 

79,34 • 

100,0 

Fuente: Papeles de Economía Española. Fundación fondo pjra la investigación,económica y social. 1.993 y Evolución de la Economía Canaria 1.994. 
Instituto Canario de Estadística. Nota: La cifra de VABpm para industria de 1.989 incluye industria y energía. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

La actividad agropesquera canaria representó en 1992, el 3,3 % del Valor 

Añadido Bruto (VAB) total a coste de los factores. En 1989 su participación fue de 

4,8% esta baja participación del sector, unida a la evolución desfavorable de los 

últimos años, pone de manifiesto la pérdida de importancia de sector primario en 

favor de otros sectores. 

La situación del mercado laboral ratifica esta pérdida 9,6% en 1989 a 8,9% en 

1992. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

Sectores Emergentes 

1.- Construcción y materiales de construcción. 

2.- Alimentación, bebidas y tabaco: 

* Plátano 

* Tomate 

* Vino 

3.- Comercio: 

* Comercio mayorista 

* Comercio minorista 

4.- Turismo: 

* Hostelería 

* Restauración 

* Servicios 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.1.- Introducción 

5.- Transporte: 

* Carretera 

* Marítimo 

* Aéreo 

6.- Servicios fínancieros 

o 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Á) La estructura empresarial: 

El tamaño de las islas condiciona la dimensión de Jas empresas, anula las 

economías de escala e impide, junto con las dificultades de accesibilidad, la 

articulación de los mercados interiores y exteriores, realidades que son imposible de 

soslayar y que, por lo tanto, exigen tratamientos específicos. 

El primer gran problema con el que han de enfrentarse las empresas canarias, 

a la hora de encarar la formación de sus empleados, es el de la propia dimensión de 

las empresas, recordemos aquí que: 

En 1.993 había en Canarias 110.200 efectivos laborales trabajando en 

empresas entre 6 y 50 trabajadores, 60.500 en centros de 51 a 250 y 54.000 

trabajando en centros de más de 250, según la Encuesta Industrial de los años 1.989 -

92 del Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1.995. 

La nota que mejor caracteriza el mercado interior de las islas es su 

desarticulación. 
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6-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Las barreras geográficas y la dinámica económica han dado lugar.a un perfil 

dé empresa típicamente insular, de tamaño reducido y que ha sobrevivido gracias a 

Un entramado de protecciones arancelarias, fiscales o geográficas. 

Los procesos de adaptación a un entorno cada vez más cambiante y 

liberalizado requieren reconversiones sectoriales y estratégicas que difícilmente 

pueden acometerse desde una visión a corto plazo ni con el escaso grado de 

formación empresarial que predomina. 

Por otra parte, entre los aspectos positivos del empresariado canario, este se 

sitúa muy probablemente entre los empresarios españoles con mayor experiencia en 

relaciones internacionales,,lo que constituye una fortaleza del sistema productivo de 

Canarias, y una oportunidad de cara a la globalización de los mercados. 
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6,- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clavé para la formación 

Las consecuencias principales de este hecho son: 

- Débil competitividad. 

- Estructuras arcaicas de distribución-y dé comercialización. 

- Dificultad para aplicar y desarrollar conceptos como: 

* Políticas de marketing; Diseño de nuevos productos, 

estrategias de comercialización y de distribución. 

* Investigación y desarrollo de nuevos productos, procesos 

productivos, nuevas tecnologías. 

* Gestión de los Recursos Humanos, Planes de carrera, 

formación. 

* Calidad total. 

* Misión y cultura de empresa. 

- Cultura empresarial poco desarrollada. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Por todo ello las empresas y los empresarios canarios tienen dificultad para 

poner en marcha estructuras modernas de producción, distribución y 

comercialización tales como: cooperativas de producción, centrales de compra, 

asociaciones productivas y comercializadoras para el desarrollo y comercialización 

de productos bajo control (sanitario, de origen, de calidad,.ecológico,...) 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2." Problemas clavé para la formación 

B) Fuerte desajuste entre oferta y demanda: 

Según elINEM, Canarias tuvo en 1.995 un número de parados registrados dé: 

62.534 en la provincia de Las Palmas 

59.836 en la provincia de Tenerife 

122.370 en la Comunidad de Canarias 

2.547.095 en España 

Sin embargo, y siguiendo con los datos del INEM, si nos referimos a 

demandantes de empleo, y según datos de diciembre de 1.995, estos eran 183.239 

para toda Canarias 93.879 en Las Palmas y 89.360 en Tenerife. Los parados 

registrados son superiores a los demandantes de empleo, éstos últimos incluyen 

personas, con empleo pero que quieren cambiar a otro mejor o más adaptado a sus 

capacidades. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

La distribución sectorial de la población activa ocupada y parada en Las 

Palmas en 1.993, era la siguiente: Para una Población activa total de 304.900 

personas y una población ocupada de 221.700. 

La distribución sectorial de la población activa ocupada y parada en Tenerife, 

en 1.994, era la siguiente: Para una Población Activa total de 302.065 personas y una 

población ocupada de 211.100. 

Cuadro 81- Distribución sectorial de la población activa ocupada y parada en 
Las Palmas. 

Sector 

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

P^A, Ocupada 

6,6% 

7,8% 

6,9% 

78,6% 

PiA. Parada 

2,3% 

5,9% 

10,2% 

36,7% 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993, 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para lá formación 

La distribución sectorial de la población activa ocupada y parada en Tenerife,, 

en 1.993, era la siguiente: Para una Población activa total de 299.900 personas y una 

población ocupada de 211.100. 

Cuadro 82.- Distribución sectorial de la población activa ocupada y parada en 
Tenerife. 

Sector 

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

P.A. Ocupada 

18,2% 

9,7% 

11,3% 

60,9% 

P.A. Parada 

12,6% 

7,4% 

22,4% 

27,8% 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

En ambos casos, los parados que buscan primer empleo o han dejado él 

último hace más de tres años, no están asignados a ningún sector económico. 

Vendedor comercio al detalle, administrativo, peón construcción, 

limpiadora/a y peón en general figuran tanto entre las ocupaciones más demandadas 

como entre las más contratada de esta Comunidad. 

Junto a ellas sobresalen también albañil, camarero, peón agrícola, camarera de 

pisos y cocinero entre las de mayor contratación. 

En ambos casos, los contratados y los demandantes de las citadas ocupaciones 

suponen algo más del 40% de los totales de la Comunidad. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 83.- Actividades económicas con mayor número de colocaciones (*). 

Agrario 

Construcción 

Industria 

Servicios 

Producción agrícola 

Construcción 

Alimentos, bebidas y tabaco 

Madera y corcho 

Fabricación productos 

metálicos 

Papel y artes gráficas 

Hostelería 

Comercio al por menor 

Restaurantes y cafés 

Servicios a las empresas 

Sanidad 

Administración Pública 

10563 

34787 

5.248 

1.703 

1.285 

917 

33.934 

30.273 

16.290 

.15.360 

10.828 

9.960 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993: 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

C) Formación ocupacional: 

Atendiendo a los datos aportados por el Resumen Estatal sobre las Jomadas 

Técnicas para el Análisis de Tendencias del Mercado de Trabajo sé han identificado 

como "Familias Profesionales Prioritarias" para cada una de las provincias las 

siguientes: 

Sé han seleccionado las especialidades con inserción superior a la media 

nacional (33,2%) y con un volumen de colocados superior al 1% del total de 

colocados en la provincia. Excepcionalmente, especialidades con inserción 2 puntos 

inferior á la media, pero con un volumen de alumnos formados superior al 10 % del 

total. 

Familias profesionales con inserción superior a la tasa nacional (32,2%); 

*- Servicios a las empresas 

* Docencia e investigación 

* Comercio 

* Industrias agroalimentarías 

* Administración y oficinas 

* Montaje e instalación 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.-Problemas clave para lia formación 

Provincia de Las Palmas: 

, Técnicas empresariales I. 

. Monitor educación II. 

. Frigorista comercial 

. Cocinero. 

. Vendedor de comercio. 

.Técnico de mantenimiento de equipos basados en microprocesadores. 

. Administrativo. 

. Programa aplicado gestión entorno microinformática. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Especialidades con una puntuación uno -Muy alta-, (la tendencia a la 

inserción es superior ál 60 %), en la provincia de Las Palmas: 

. Dependiente de comercio menor 

, Empleado administrativo en.general 

.Mozo - mujer de limpieza 

. Peón construcción 

. Camarera piso - hotel 

. Camarero 

. Aprendiz.en general 

<. Trabajador agrícola 

i Albañil en general 

. Celadora guardia infantil 

.. Cocinero 

. Auxiliar de clínica 

. Embalador a mano 

. Electricista en general 

.Jardinero 

. Pintor - decorador de edificios 

. Cargador almacén mozo 

. Profesor de Enseñanza General Básica 

. Carpintero en general 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Provincia de Tenerife: 

Especialidades con una puntuación uno -Muy alta-, (la tendencia a la 

inserción es superior al 60 %), en la provincia de Tenerife: 

. Administración y oficinas. 

.. Técnicas empresariales. 

Especialidades con una puntuación dos: 

. Vendedor de comercio 

. Gestión PYME 

.Carnicero 

, Especialización docente 

. Mecánico reparador diesel 

. Inglés bar - restaurante 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 84.- Ocupaciones más demandadas, según sexo . Provincia de Las 
Palmas. Marzo. 1995. 

Ocupaciones 

Dpte. Córner menor 

Empdo. Admvo. 

gral, 

Mozo - mujer de 

limpieza 

Peón construcción 

Peón en general 

Camarera piso -

hotel 

Camarero 

Aprendiz en general 

Trabajador agrícola 

Albañil en general 

Celadora guard. 

infantil. 

Cocinero 

Hombres 

1,460 

2804 

541 

5566 

3666 

73 

2175 

1549 

1043 

2257 

32 

901 

% 

15,2 

30,6 

7,9 

99,7 

84,7 

2,1 

72 

54 

39,7 

99,3 

1,7 

59,3 

Mujer 

8142 

6.370 

6348 

19 

661 

3463 

846-

1320 

1583 

15 

1803 

619 

% 

84;8 

69,4 

92,1 

0,3 

15,3 

97,9 

28 

46 

60,3 

0,7 

98,3 

40,7 

Total 

9602 

9174 

6889 

5585 

4327 

3536 ' 

3021 

2869 

2626 

2272 

1835 , 

. 1520 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.-Problemas clave para la formación 

\ ,,,i.Ln.,s^rar.,.,B!Kj.TBBgar,t.,B!ij.,Tra-a;^aM^as^« 

Ocupaciones 

Auxiliar de clínica 

Embalador a mano 

Electricista én 

general 

Jardinero 

Pintor -decorador 

edif 

Cargad almacén -

mozo 

Profesor E.G.B.. 

Carpintero en, 

general 

Hombres 

126 

207 

1070 

879 

1049 

892 

149 

869 

% 

9,1 

15,3 

99,2 

83,3 

99,4 

97,7 

16,8 

98,4 

Mujer 

1262 

1146 

9 

176 

6 

21 

738 

14 

% 

90,9 

84,7 

0,8 

16,7 

0,6 

2,3 

83,2 

1,6 

Total 

1388 

1353 

1079 

1055 

1055 

913 

887 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto Nacional de Empleo. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 85.- Ocupaciones más demandadas según sexo en la provincia de 
Tenerife. Marzo 1995. 

Ocupaciones 

Dpte. Comercio 

menor 

Empdo. Admvo. 

Peón construcción 

Mozo - mujer de 

limpieza 

Albañil en general 

Camarero 

Peón en general 

Camarera - piso -

hostelería 

Trabajador agrícola 

gral 

Cocinero 

Celadora-

guardería - infantil. 

Hombres 

1.215 

2.073 

7.505 

450 

3.649 

2.221 

2.217 

68 

1.264 

686 

18 

% 

13,1 

26,7 

99,3 

6,2 

99,4 

69,4 

73,2 

2,6 

53,6 

32,6 

1,6 

Mujer 

8.041 

5.676 

49 

6.873 

23 

978 

811 

2.539, 

1.096 

1.416 

1.097 

% 

86,9 

72,2 

0,7 

93,8 

0,6 

30,6 

26,8 

97,4 

46,4 

67,4 

98,4 

Total 

9.256 

7J49 

7.554 

7.323 

3.672 

3.19 

3.028 

2.607 

2.360 

2.102 

L115 
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6± IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Ocupaciones 

Embalador a mano 

Pintor - decorador -

edif. 

Vigilante en general 

Conductor -

furgoneta 

Cargador - almacén 

- mozo 

Jardinero 

Carpintero en 

general 

Electricista 

Conductor de 

camión 

Auxiliar de clínica 

Tec. espía, y cohterc. 

admvo. 

Peluquero - señoras 

Hombres 

485 

1.024 

817 

962 

869 

730 

813 

782 

767 

78 

132 

25 

% 

43,5 

98,8 

81,1 

96,7 

92,9 

83,8 

95,7 

98,4 

99,3 

10,3 

68 

3,7 

Mujer 

630 

12 

190 

33 

66 

141 

36 

13 

5 

680 

62 

647 

% 

56,5 

1,2 

18,8 

3,3 

7,1 

16,2 

4,24 

1,6 

0,6 

89,7 

32 

96,3 

Total 

1.115 

1.036 

1.007 

995 

935 

871 

849 

795 

772 

758 

194' 

672 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Ocupaciones 

Depte. productos -

alimentación 

Profesor - E.G.B. 

Pdor. máquina 

hacer cigarros 

Pinche cocina 

Aprendiz general 

Cajero comercio 

Mecánico automov. 

turismos -furgonetas 
4 

Conductor - autobús 

Mee. mantenimiento edif. 

Dpte. tejidos y conf. 

Recepcionista - hotel 

Barman 

Auxiliar-enfermería 

Hombres 

118 

68 

135 

100 

331 

26 

479 

452 

44 

37 

165 

309 

55 

% 

17,6 

11,4 

23,5 

18,3 

37,3 

4,7 

99,2 

96,8 

91,6 

8,3 

48,1 

84,9 

16,1 

Mujer 

550 

531 

439 

448 

197 

533 

4 

15 

4 

410 

178 

55 

286 

% 

82,4 

88,6 

76,5 

81,7 

62,7 

95,3 

0,8 

3,2 

8,4 

91,7 

51,9 

15,1 

83,9 

Total 

668 

599 

574 

548 

528 

559 

483 

467 

48 

447 

343 

364 

341 

241 



6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.-Problemas clave para la formación 

Ocupaciones 

Cosedor-mano y 

máquina 

Fontanero gral. 

Vendedor comercio 

menor 

Repartidor a 

domicilio 

Recepcionista gral. 

Lavandera gral. 

Ordenanza 

Telefonista 

Operador ordenador 

electro. 

Contable -

contabilidad gral. 

Conductor 

automóvil -profesor 

Encofrador 

Hombres 

5 

334 

256 

322 

76 

33 

175 

14 

129 

100 

224 

214 

% 

2 

99,1 

81,2 

92,8 

26,2 

11,8 

33,7 

5,3 

50 

45,2 

96,9 

94,3 

Mujer 

414 

3 

59 

25 

214 

247 

89 

249 

129 

121 

7 

13 
* 

% 

98 

0,9 

18,8 

7,2 

73,8 

88,2 

66,3 

94,7 

50 

54,8 

3,1 

5,7 

Total 

419 

337 

315 

347 

290 

280 

264 

263 

258 

221 

231 

227 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Ocupaciones 

Téc. especialista, y 

comercial 

Vigilante jurado 

emprs.seguridad 

Hombres 

93 

185 

, % 

45,3 

92,5 

Mujer 

.112 

15 

% 

54,7 

7,5 

total 

205 

200 

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. 1995. 

243 



6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 86 Ocupaciones más ofertadas. Las Palmas, agosto/ octubre. 1994. 

Ocupaciones 

Albañil en general 

Camarero 

Empleado Advo. 

en general 

Mozo - mujer de 

limpieza 

Cocinero 

Peón de la 

construcción 

Trabajador 

agrícola 

Peón en general 

Dpte. Comercio 

por menor 

Jardinero 

Total 

Of. Gener. 

1.067 

744 

693 

673 

665 

520 

455 

420 

314 

267 

Colocaciones 

Of. Gener. 

956 

663 

631 

631 

210 

482 

438 

364 

284 

197 

% 

Cobertura 

89,6 

89,1 

91,0 

93,8 

31,6 

92,7 

96,3 

86,7 

90,4 

73,8 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para laformacion 

Ocupaciones 

Carpintero en general 

Camarera de pisos - hotel 

Auxiliar de enfermería 

Encofrador 

Conductor de camiones 

Animador de grupo 

Pintor decorad, edificios 

Mecánico manten.edificio 

Entrenador deportivo 

Monitor deportivo 

TotalOf. 

Gener. 

194 

179 

142 

129 

107 

92 

90 

83 

75 

72 

Colocaciones 

Óf. Gener. 

163 

170 

125 

112 

77 

84 

77 

.81 

10 

50 

% Cobertura 

84,0 

95 

88 

86 

72 

91,3 

85,6 

97,6 

13,3 

69,4 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto Nacional de Empleo. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadró 87.- Ocupaciones con más colocaciones y demandantes. (*). Tenerife. 

Ocupaciones 

Vendedor comercio al detalle 

Peón construcción 

Administrativo 

Camarero 

Limpiador/a 

Albañil 

Peón en general 

N° Colocaciones 

7619 

7459 

589.8 

5614 

4639 

4483 

3470 

Fuente: Resumen anual de datos del Observatorio ocupacional. 1993: (*)• En cada 
apartado se han seleccionado las de mayor volumen y cuya suma total es superior 
al 35% del total delá provincia. 
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6- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 88.- Distribución de ocupaciones más contratadas. Primer trimestre. Año 
1995. Provincia de Las Palmas. 

Ocupaciones 

Trabajadores no clasificad, peones 

Dependientes de comercio 

Camareros y similares 

Personal de limpieza 

Albañiles 

Personal servicio establecimiento 

Empleados servicios administrativos 

Cocineros 

Conductores vehículos motor 

Trabajadores de la agricultura 

Estibadores, cargadores, embaladores 

Recepcionista, agencia de viajes 

Contratos 

6037 

4498 

4192 

3776 

3241 

2647 

2.619 

2,068 

1.769 

1.483 

1.365 

681 

% 

13,82 

10,29 

9,59 

8,64 

7,41 

6,05 

5,99 

4,73 

4,04 

3,39 

3,12 

1,55 
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6.- IDENTIFICACIÓN DÉ SECTORES EMERGENTES 

6.2.-Problemas clave para la formación 

Ocupaciones 

Carteros, ordenanzas, botones 

Trabajadores construc. en 

hormigón 

Mecánicos no incluidos en otros 

Electricista (instalaciones 

eléctricas) 

Personal servicios de protección 

Empleados contabilidad, cajeros 

Auxiliares de clínica 

Guias y guías intérpretes 

Total 

Contratos 

482 

476 

467 

455 

403 

378 

341 

341 

37.719 

% 

1,10 

1,08 

1,06 

1,04 

0,92 

• 0,86 

0,78 

0,78 

86,35 

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 89.- Ocupaciones más contratadas. Tenerife. 1.994. 

Ocupaciones 

Trabajadores no 

clasificad, (peones) 

Dependientes de 

comercio 

Camareros y similares 

Personal limpieza-edif. 

Empleados servicios 

administ. 

Albañiles 

Cocineros 

Conductores vehículos 

motor 

Personal-servicios 

establecimientos 

Contratos 

17,640 

13,516 

12,521 

9,800 

7,755 

7,539 

4,859 

4,359 

4,118 

% 

15,17 

11,62 

10,77 

8,43 

6,67 

6,48 

4,18 

3,75 

3,54 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.-Problemas clave para laformación 

Ocupaciones 

Trabajadores-agricultura 

Auxiliares - clínica 

Estibadores, cargadores, 

embaladores 

Personal-servicios-

protección 

Recepcionistas agencias-

viajes 

A.T.S. enfermeras, 

practicantes 

Mecánicos no incluidos en 

otros 

Guías y guías intérpretes 

Electricistas, instalaciones 

Contratos 

3,620 

2,325 

2,305 

2,182 

1,655 

1,163 

1,095 

1,063 

885 

% 

3,11 

2,00 

1,98 

1,87 

1,42 

1 

0,94 

0,91 

0,76 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Ocupaciones 

Carpinteros, parqueteros 

Empleados-contabilidad, cajeros 

Piniores-edif. construcción -

Trab. construcción-hormigón 

Personal, servicios-peluquería 

Carteros, ordenanzas y botones 

Profesores E.G.B.. 

Trabájadores-huertasrviveros 

Trabajadores lavado ro 

Mecánico vehículos-motor 

Contratos 

858 

845 

766 

731 

596 

568 

567 

509 

488 

454 

% 

0,73 

0,72 

0,65 

0,62 

0,51 

0,48 

0,48 

0,43 

0,41 

0,39 

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. Subdirección General de Empleo. Informe sobre 
mercado de trabajo (valor relativo). 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Los porcentajes están calculados en base al total de contrataciones registradas 

durante el primer trimestre del año 1.995, que ascendieron a un'total de 43.683. 

Si se analizan las especialidades que mayor posibilidad de inserción ofrecen 

se puede concluir que: suelen ser niveles técnicos medios o medio - bajo, que 

prácticamente no existe ningún curso que requiera una titulación superior y que las 

especialidades que mejor respuesta ofrecen a las demandas de las empresas se 

centran en pocos grupos: Construcción y materiales de construcción, comercio y 

hostelería (camareros, personal de limpieza y albañil). 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

D) Inserción profesional de los alumnos formados en el Plan FIP: 

La formación profesional impartida a través del Plan Nacional para la 

Formación e Inserción Profesional afectó, en 1.993, según datos del Resumen anual 

de datos del Observatorio ocupacional del INEM a un total de 5.257 alumnos 

formados. 3.042 de la provincia de Las Palmas y 2.215 de la provincia de Tenerife. 

De éstos, aproximadamente el 32,9% halló colocación con posterioridad al 

curso, lo cual sitúa el índice de Canarias, de alumnos formados y posteriormente 

insertados profesipnalmente, a la altura dé la media nacional para ese mismo periodo. 

Debe además, resaltarse la mejora experimentada en Canarias respecto de la 

inserción de alumnos formados: 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 90.- Evolución de la Tasa de Inserción Profesional de los alumnos 
formados en el Plan FIP, en la Comunidad de Canarias. 

Tasa de inserción 

laboral 

Canarias 

Nacional 

L991 

28,1% 

30,0% 

1.992 

32,3% 

37,3% 

1.993 

32,9% 

32,2% 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 91.- Distribución de alumnos formados con el Plan FIP, en Canarias, en 
porcentajes, por provincias. 

Alumnos formados 

Demandantes 

Colocados 

Bajas demandas causa 

diversa 

Las Palmas 

59,4% 

28,3% 

12,3% 

Tenerife 

52,1% 

39,2% 

8,8% 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 

El cuadro resalta el menor número de demandantes existentes en la provincia-

de Tenerife así como el mayor grado de inserción obtenido en dicha provincia. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Por sectores, la distribución de alumnos formados con el Plan FIP, en 

Canarias, en número de alumnos y en porcentajes, es la siguiente: 

Cuadro 92.- Distribución de alumnos formados con el Plan FIP, en Canarias, 
por sectores de actividad. 

Sector de 

Actividad 

Servicios 

Industria 

Construcción 

Agrario 

Total 

Alumnos 

formados 

3.196 

1.254 

519 

288 

6.356 

% 

60,8 

23,8 

9,8 

5,4 

100,0 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

A la vista de este cuadro, cabe indicar que los porcentajes de alumnos 

formados, atendiendo al sector de actividad en el que han sido formado, no se 

corresponden con los porcentajes de empleo de cada uno de esos sectores, así la 

industria acapara casi el 23,8 % de los alumnos formados y sin embargo sólo 

representa el 7,81 % de la población ocupada en la Comunidad. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Al analizar los datos sobre porcentajes de alumnos colocados por sectores, se 

ve que el sector donde la formación es más efectiva, medida por él grado de 

colocación de los alumnos formados, es el sector servicios, seguido del sector de la 

construcción. 

Cuadro 93.- Distribución de alumnos formados con el Plan FIP, en Canarias, 
por sectores de actividad y nivel de efectividad de la formación. 

Sector de 

Actividad 

Servicios 

Industria 

Construcción 

Agrario 

Colocados 

35,5% 

28,7% 

30,3% 

27,1% 

Demandantes 

54,00% 

59,0% 

57,8% 

62,8% 

Bajas 

demandas 

causa diversa 

10,5% 

11,4% 

11,9% 

10,1% 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 
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6-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Si se analizan las causas de no colocación de los alumnos formados a través 

de los cursos del Plan Nacional para la Formación é Inserción Profesional (Plan FIP); 

y según datos del Resumen anual de datos del Observatorio ocupacional del INEM 

para el año 1.993, se ve que la principal causa de no contratación, en ambas 

provincias, es el exceso de demanda, seguido por la falta de ofertas y la falta, de 

experiencia laboral de los formados. 

Cuadro 94- Principales causas de no colocación de los alumnos formados en el 
Plan FIP en Canarias. 

Causas de no colocación 

, Exceso de demanda 

Falta de ofertas 

Falta de experiencia 

Falta deformación 

Búsqueda escasa 

Las Palmas 

36,0 

23,8 

23,0 

10¡5 

6,7 

Tenerife 

ND 

ND 

ND-

ND 

ND 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

E) Densidad de población y territorio: 

Con una densidad de población de hecho, por debajo de la media nacional se 

sitúan las islas de Fuerteventura (29,8 habitantes por kilómetro cuadrado), la Gomera 

(42,9 habitantes por kilómetro cuadrado). En relación con los datos de 1.986, la 

densidad de hecho a nivel de Canarias ha sufrido un incremento del 1,3% como 

consecuencia de que la. disminución experimentada en Gran Canaria se ha visto 

compensada por el aumento en las restantes islas, a excepción de El. Hierro en la que 

permanece estancada. 

En lo relativo a la distribución de la población de hecho, durante el período 

1.981-1.991 se observa un despoblamiento o estancamiento de todos los intervalos de 

núcleos poblacionales, a excepción de los municipios entre 20.000 y 50.000 

habitantes que mejoran su peso relativo al pasar de siete municipios con el 13,7% en 

1.981 a 13 municipios con el 22,8%, en 1.991. 

• 

Los tres núcleos urbanos superiores a los 100.000 habitantes experimentan 

una pérdida de su importancia relativa (46,4% en 1.981 y 41,6% en .1.991), aunque el 

50% de la población total se concentra en cinco municipios con más de 50.000 

habitantes. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2,-Problemas clave para la formación 

La mayor cantidad de población se concentra.en las islas de Gran Canaria y 

Tenerife. Entre ambas concentraban, en 1991, el. 85% de la población del 

Archipiélago 

Todo lo anteriormente indicado, nos lleva a sacar las siguientes conclusiones 

acerca de las dificultades que existen para establecer accione formativas en las Islas 

Canarias: derivado de la insularidad del espacio y su distribución en pequeños 

territorios, para cualquier plan de formación debe preverse una acción para cada isla, 

lo cual supone un incremento importante del coste y más dificultades añadidas de 

organÍ7.ación, control y estructuras a crear para dar soporte y seguimiento a las 

acciones. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

F) Edad, sexo y nivel de formación de los demandantes y parados: 

Los demandantes de empleo, se distribuían en Canarias, a 31 de diciembre de 

1.993, atendiendo a su edad y sexo, de la siguiente manera: 

Cuadro 95.- Distribución de los demandantes de empleo, en Canarias, en 1.993, 
clasificados por grupos de edad y sexo. 

Grupo de edad 

Menores de 25 años 

de 25 a 45 años 

Mayores de 45 

años 

Total 

% 

Hombres 

7.680 

14.372 

7.516 

29.568 

53,2% 

Mujeres 

7.536 

15.800 

2:645 

25.981 

46,7% 

Total 

15.216 

30.172 

10.161 

55.549 

-

% 

27,4 

54,3 

18,3 

-

-

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 1.993. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Ello indica, que la mayor concentración de demandantes se situaba entre los 

hombres, el 53,2 % del total, y entre la población de 25 a 45 años, el 54,3 % del total, 

grupos que asimismo, concentran los mayores grupos de contrataciones registradas 

para la misma época. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 96.- Distribución de las contrataciones efectuadas, en Canarias, en 
1.993, clasificados por grupos de edad y sexo. 

Grupo de edad 

Menores de 25 

años 

De 25 q 45 años 

Mayores de 45 

años 

Total 

% 

Hombres 

41.543 

75.540 

14.429 

131.512 

60,8% 

Mujeres 

31.125 

47.250 

6.403 

84.778 

39,2% 

Total 

72.668 

122.790 

20.832 

216.290 

% 

33,6 

56,7 

9,6 , 

Fuente: Resumen Anual de Datos del Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional dé 
Empleo. 1.993. 

Si consideramos las contrataciones registradas, se ve que el 60,8 % del total 

eran hombres y el 56,7 % personas entre 25 y 45 años. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

La conclusión es, que las mayores dificultades de integración se encuentra 

entre los colectivos de mujeres menores de 25 años y mayores de 45. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Si se consideran, no los datos de demandantes sino los parados registrados, en 

agosto de 1.994, los datos, clasificados por grupos de edad y sexo, son los siguientes: 

Cuadro 97.- Distribución de los parados registrados, en Canarias, en 1.993, 
clasificados por grupos de edad y sexo. 

Paro registrado 

Menores de 25 

años 

de 25 a 54 años 

55 y más 

Total 

% 

Hombres 

16.486 

«3.802 

5.527 

65:815 

50,2% 

Mujeres 

22.007 

41.371 

2.049 

.65.428 

49,8% 

Total 

38.493 

85.173 

7.576 

131.243 

% 

29,4 

64,8 

5,8 

• 

Fuente:: Empleo y paro. Canarias 1990-1993. Instituto Canario de Estadística. Gobierno 
de Canarias. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para laformación 

Según el grado de formación de los demandantes, los datos de paro registrado 

en Canarias, en 1.993 son los siguientes. 

Cuadro 98.- Distribución de los parados registrados, en Canarias, en abril de 
1.995, clasificados por nivel de estudios. 

Nivel de estudios 

Analfabetos 

Estud, prim. sin certificado 

Certificado de escolaridad 

KP.l 

E. G.B. 

F.P.2 

B.U.P. 

Título grado medio 

Títulogrado superior 

Total 

% 

Las 

Palmas (1) 

6 

4.285 

26.282 

2.256 

20.887 

1.700 

4.808 

1.374 

936 

62.534 

51,3% 

Tenerife 

2 

9.993 

23.056 

1.875 

16.270 

1.840 

3.854 . 

1.138 

1.297 

59:325 

48,7% 

Canarias 

8 

14.278 

49.338 

4.131 

37.157 

3.540 

8.662 

2.512 

2.233 

121.859 

100,00 

% 

0,0 

11,7 

40,4 

3,4 

30,5 

3 

7,1 

2,1 

1,8 

Fuente: I.N.E.M Dirección Provincial de Las Palmas. Marzo, 1.995 y Estadística de 
Empleo, abril, 1.995. Dirección Provincial Subdirección de Gestión Económica y 
Servicios. Provincia de Tenerife.(l) Los datos de Las Palmas están referidos a 
marzo de 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Atendiendo a estos datos, los mayores colectivos de parados registrados lo 

forman: las mujeres, las personas situadas entre 25 y 45 años, y aquellas parados qué 

sólo tienen el certificado de escolaridad o que han estudiado E.G.B. 
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¿- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Cuadro 99.- Distribución de los parados registrados en Las Palmas por islas. 
1995. 

Nivel de estudios 

Analfabetos 

Estud. prittu sin 

certificado 

Certificado de 

escolaridad 

F.P.l 

E.G.B. 

F.P.2 

B.U.P. 

Titulo grado medio 

Título grado superior 

Total 

% 

Lanzarote 

_ 

112 

2.133 

162 

1.153 

141 

272 

80 

66 

4.119 

6,7% 

Fuerteventura 

_ 

296 

991 

111 

646 

63 

99 

28 

33 

2.267 

3,6 

Gran Canaria 

6 

3.877 

23.158 

1.983 

19.088 

1.496 

4.437 

1.266 

837 

56.148 

89,7 

Las 

Palmas 

6 

4.285 

26.282 

2.256 

20.887 

1.700 

4.808 

1.374 

936 

62.534 

100,00 

Fuente: Estadística mensual de empleo. Marzo 1.995. Elaboración propia. 
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Cuadro 100,- Paro registrado por niveles académicos. Tenerife, Abril. 1,995, 

Nivel de estudios 

Analfabetos 

Estud prim. sin certificado 

Certificado de escolaridad 

F.P.1 

E.G.B.. 

F.P.2 

B.U.P. 

Título grado medió 

Título grado superior 

Total 

La Palma 

0 

704 

2.119 

372 

1.601 

291 

343 

83, 

82 

5.595 

La Gomera 

0 

311 

457 

48 

341 

30 

73 

10 

11 

1.281 

El Hierro 

0 

88 

205 

14 

126 

22 

46 

8 

9 

518 

Tenerife 

2 

9.993 

23.056 

1.875 

16.270 

1.840 

3.854 

1.138 

1.297 

59.325 

Fuente:, J.Ñ.E.M. Dirección Provincial, Subdirección de Gestión Económica y Servicios. Estadística de empleo. Abril 1.995. Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

G) Cambios en los sistemas educativos: 

Atendiendo a los datos mencionados en los puntos anteriores, se puede decir 

que existe una clara necesidad de modificar y adecuar los sistemas educativos al 

cambiante entorno competitivo. Las innovaciones tecnológicas y su rápida evolución, 

el retrasó respecto de otras zonas del país y la todavía deficiente tasa de inserción de 

los alumnos formados exigen que se redoblen los esfuerzos y se realice una 

importante labor en este sentido. 

Las principales actuaciones previstas por la Administración Autonómica en 

esta materia van a incidir en: 

. La educación primaria y secundaria 

. Educación de adultos 

. Adecuar la educación técnico, profesional a la demanda del mercado laboral 

. Apoyo a la investigación y a lo estudios universitarios 

. Formación permanente del profesorado 

. Servicios complementarios-a las enseñanzas, 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.-Problemas clave para la formación 

En este contexto, las estrategias a diseñar dentro .del ámbito de la formación 

profesional no reglada, deberían contemplar los siguientes objetivos: 

. Adecuar y mejorar la formación en aquellos sectores o subsectores que 

mejor respondan a las necesidades específicas del tejido económico de la 

Comunidad. 

. Fomentar las acciones formativas de carácter instrumental para que los 

trabajadores se posicionen de forma competitiva en el mercado de trabajo. 

. Potenciar la formación global del individuo, desarrollando nuevos valores 

aptitudes y capacidades. 

. Comprometer a los diferentes estamentos del sistema educativo, social 

político y económico con la formación continúa. 

. Estimular el acercamiento entre el sistema educativo, tanto de la formación 

reglada como de la no reglada, y el mundo empresarial. 

. Descentralizar las funciones formativas a nivel de Comunidad Autónoma. 

. Establecer sistemas de información y de orientación que faciliten el 

acercamiento de los alumnos a los cursos y mejoren su inserción laboral. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.-Problemas clave para la formación 

H) Adecuación de los recursos humanos de la región al entorno laboral: 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, existe una cuestión difícil de 

resolver y es la correcta adecuación entre la oferta de cursos propuesta, los alumnos 

formados y la colocación de los mismos. Parece pues necesario establecer un sistema 

que permita analizar los diversos componentes que inciden en la adaptación de' las 

personas a su entorno laboral y a las necesidades y puestos de trabajo que el mercado 

ofrece. 

Concretamente, y a la vista de los datos mencionados en el Resumen anual de 

datos del Observatorio ocupacional del INEM, se puede considerar que los colectivos 

con mayores necesidades de adaptación en la Comunidad Autónoma de Canarias, son 

los siguientes: 

. Mujeres en general. 

.Jóvenes en proceso de formación o a la búsqueda de su primer trabajo. 

. Parados de larga duración. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

. Trabajadores de los sectores agrario e industrial. 

. Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales 

dificultades. 
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6- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.-Problemas clave para la formación 

I) Carencias globales de formación: 

- Titulados superiores: 

. Idiomas 

. Docencia e investigación. 

. Visión integrada de la gestión empresarial. 

. Calidad total. 

. Seguridad industrial. 

. Marketing. 

. Diseño de estrategias empresariales y comerciales. 

. Informática. 

. Gestión de Recursos Humanos. 

. Liderazgo y motivación. 

.Comercio Exterior. 

. Logística y gestión de stocks. 

.Gestión del cambio. 

. Asesoría y servicios a empresas. 

. Diseño asistido por ordenador. 

. Ingeniero de construcción. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.-Problemas clave para la formación 

- Titulado de grado medio: 

. Idiomas 

. Técnico en gestión de empresas. 

. Gestión de la producción. 

. Gestión y control de calidad. 

. Seguridad e higiene en el trabajo. 

. Informática. 

. Marketing y acción comercial. 

. Logística y distribución. 

. Comercio Exterior. 

- PYMES: 

. Gestión empresarial. 

. Programas de emprendedores empresariales. 

.Iniciación al marketing y a la gestión comercial. 

. Logística y.distribución. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

La formación debe perseguir, á todos los niveles, superar la actitud expectante 

y hasta fatalista, desarrollando otra, activa y positiva. 

Desde el punto de vista del cambio de la identidad territorial, se trata de lograr 

una autoadhesión profunda de los habitantes de Canarias con su región, sus 

organizaciones y sus productos. 

Necesitan un cambio cultural a todos los niveles en,lo-que afecta al Plan de 

Formación E.O.I.: 

, Empresarios. 

. Directivos 

. Técnicos. 

. Mandos medios. 

. Emprendedores. 

. Profesionales 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Este cambio cultural y esa confianza en sus propias fuerzas y potencial se 

adquiere: 

Teniendo ideas claras e iñtegradoras. 

Adquiriendo protagonismo propio y desarrollando una política 

independiente. 

Adquiriendo una formación integradorá y analítica. 

Desarrollando la implantación y el uso de técnicas de motivación y 

liderazgo de grupos y trabajo en equipo. 

278 

» 



¿- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

J) Conclusiones: 

En 1993 Canarias alcanza una alta tasa de paró del 28,47%, muy superior a la 

tasa nacional para la misma época, 23,90%, lo mismo sucede si nos referimos a la 

tasa de actividad dé la Comunidad (51,8%) superior a la nacional (49,1%). Por 

comunidades, se sitúa en segundo lugar juntamente con Extremadura, después de 

Andalucía. 

Esta tasa de paro, muy por encima de la media nacional es consecuencia de un 

incremento de la oferta (incorporación de nuevos activos,al mercado de trabajo) más 

que del descenso en el número de ocupados. 

La presión demográfica de una población joven y en general poco cualificada 

intentando acceder al mercado de trabajo es otro pilar de las altísimas tasas de paro 

en la Comunidad, que rondan el 25% de la población activa. 

La distribución por edad y sexo de la población activa de Canarias se 

mantiene dentro de los mismos patrones que el conjunto nacional, a excepción del 

intervalo de edad 20-24 de los activos masculinos que supera en 5 puntos la tasa 

específica nacional de actividad. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Por lo que a la distribución sectorial de las magnitudes laborales se refiere, las 

ramas Comercio, Restaurantes, Hostelería y Reparaciones y Otros Servicios 

concentran el mayor número de población activa, ocupada y parada. Le sigue, en 

orden de importancia, el sector de la construcción. Por último, cabe reseñar los altos 

porcentajes de los no clasificables en cuanto a población activa y parada. 

A pesar del relativamente reducido número, de los indicadores utilizados, 

Canarias reúne una serie de características estructurales que permiten clasificarla 

como región poco desarrollada desde una perspectiva comunitaria. 

En efecto, más allá de que sé cumpla el requisito de que su renta no supera el 

75 por ciento de la media comunitaria se observan desequilibrios demográficos, alta 

tasa de desempleo, una estructura productiva desequilibrada y una dotación tanto en 

infraestructuras económicas como en equipamientos sociales inferiores a los 

estándares medios españoles y nítidamente más reducida que.la existente en la Unión 

Europea. 

Los desequilibrios demográficos se manifiestan en una elevada densidad de 

población, en las desigualdades en la distribución interinsular de la población, con 

fenómenos de pérdida de población y envejecimiento de la misma en algunas zonas y 

en la configuración de estructuras urbanas poco equilibradas. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Los niveles de rentas de Canarias son inferiores a la media nacional y 

sumamente alejados de la media comunitaria. Además, la configuración de la 

estructura productiva es muy diferente de las que caracteriza a regiones de desarrollo 

equilibrado y sostenido, salvo en las actividades en que goza de fuertes ventajas 

competitivas como el turismo y ciertos productos agrícolas, presenta niveles de 

productividad considerablemente reducidos que repercuten gravemente sobre sus 

niveles de competitiyidad. 

En 1991, las inversiones del sector tanto Autonómica y local, como Central 

han experimentado un considerable descenso en el primer semestre del año. 

En Canarias, el proceso de concentración de los ocupados en el sector 

servicios destaca significativamente. Si en 1990 este sector acogía al 70% de los 

ocupados, en 1993. el porcentaje había subido a 76%. 

En todos estos años, el comportamiento positivo del empleo proviene de la 

capacidad de este sector para "engullir" activos, y especialmente en el año 1993. 

La agricultura ha sido la actividad que mayor número de empleos ha perdido: 

8.500 ocupados menos a lo largo de 1993 en este sector. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.2.- Problemas clave para la formación 

Los colectivos más afectados por el paro y que tienen una mayor dificultad 

para integrarse, son las mujeres en general, los mayores de 45 años y las personas 

con un bajó nivel de formación académica, certificado de escolaridad o E.G.B.. 

La formación profesional impartida a través del Plan Nacional para la 

Formación e Inserción Profesional afectó, en 1.993, a ün total de 5.257 alumnos 

formados de los que aproximadamente el 32,9% halló colocación con posterioridad 

al curso. 

El mayor porcentaje de alumnos formados correspondió al sector servicios 

seguido del sector industrial, siendo también el sector servicios el que mayor 

porcentaje de inserción laboral de alumnos formados tiene, seguido del sector, de la 

construcción 

Atendiendo a las causas de no colocación de los alumnos formados a través 

de los cursos del Plan FIP se ve que la principal causa de no contratación, en ambas 

provincias, es el exceso de demanda, seguido por la falta de ofertas y la falta de 

experiencia-laboral de los formados. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.-Síntesis de la situación 

Resumen de "Sectores desagregados con perspectivas de futuro" obtenido del 

punto n°.3 - Orientaciones para el cambio estratégico de Canarias - del documento 

del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Economía y Hacienda., marzo de 

1.993: "El impacto del acta única europea en ias islas canarias". 

"Se debe transformar a Canarias en una región positivamente diferente, en la 

que se viva, se produzcan bienes y se presten servicios con calidad. Y que sea 

percibida como tal, por la propia sociedad canaria y por todos los segmentos de 

mercado atendidos a escala mundial. 

Para ello, la Alta Dirección regional debe establecer un nuevo 

posicionamiento competitivo, de cara al entorno y a las regiones competidoras. 

Es necesario pasar de la imagen de marca actual, apoyada en productos y 

dones, como el plátano y el "sol y playa", expresión de una estrategia de 

monoproduccion basada en ventajas comparativas en declive, a una nueva imagen 

sustentada en conceptos estratégicos, construida sobre la preexistente y aprovechando 

su notoriedad, pero que refleje el nuevo modelo regional concéntricamente 

diversificado, basado en la creación y mantenimiento de ventajas competitivas. 

283 



6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.- Síntesis de la situación 

Los elementos centrales sobre los que se propone construir la-nueva imagen 

son: 

El cultivo del medioambiente, la calidad de servicio y la apertura 

internacional, que permitirán superar las limitaciones de los ciclos de vida de los 

productos y dones y, por tanto, sostener una estrategia de desarrollo a largo plazo. Lo 

que implica pasar de pensar en términos de productos y servicios aislados a pensar en 

términos de "gamas", como pueden ser, por ejemplo, la "hortofruticultura de calidad" 

o los "servicios de calidad para el ocio y el negocio internacional". 

En definitiva, los productos y servicios emblemáticos de Canarias se podrán ir 

adecuando e incluso reemplazando en el tiempo, sin que ello obligue a modificar 

continuamente el posicionamiento y la imagen de la región, proceso que sería 

pernicioso y prácticamente inviable. 

En síntesis, se debe desarrollar, por la vía de la formación y la comunicación, 

una moderna cultura emprendedora que, en conjunción con el nuevo posicionamiento 

competitivo, den lugar aun nuevo estilo de interpretación y construcción del futuro 

regional: el estilo canario del siglo XXL 

284 



6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.-Síntesis de la situación 

Las directrices del cambio estratégico 

De acuerdo con todo lo anterior, se trata de pasar del modelo económico 

territorial actual de "explotación de ventajas comparativas!' a un modelo de "cultivo 

de ventajas .competitivas''. 

Las directrices propuestas para el proceso de cambio estratégico necesario, 

son: 

Evolucionar desde la "eficiencia protegida" hacia la eficiencia 

competitiva". 

Es decir, que los agentes privados y públicos lleguen a ser 

eficientes en la asignación de recursos escasos en un entorno 

competitivo. Lo que implica, pasar de la inversión especulativa a la 

inversión productiva, de riesgo; desarrollar nuevas actividades con 

futuro; y asumir que algunas actividades tradicionales que no-puedan 

transformarse para ser competitivas, se deben reducir hasta su práctica 

desaparición. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.-Síntesis de la situación 

. Pasar de una "Canarias abierta a Europa" a una "Canarias abierta al 

mundo". 

En la actualidad, la Comunidad Europea es el principal "socio" 

comercial de Canarias, los turistas son prácticamente todos europeos y 

el origen mayoritario de las inversiones extranjeras en Canarias es la 

Europa comunitaria. Pero, de cara al futuro inmediato, la realidad 

mercadológica implícita en el funcionamiento del Mercado Único 

Europeo, trae a Canarias probablemente más amenazas que 

oportunidades. 

Esto lleva a pensar que en lugar de concentrarse en la 

confrontación directa con competidores más poderosos, se debería en. 

cambio aprovechar la condición de pertenencia a la Comunidad 

Europea para viabilizar (financiar), el proceso de adecuación y 

fortalecer las relaciones comerciales y financieras con terceros países. 

En este sentido, es de vital importancia materializar la renta de 

posición como "Puerta Sur de Europa". 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.- Síntesis de la situación 

. Cambiar de una economía dependiente a una economía integrada. 

En la actualidad, el crecimiento económico de Canarias 

depende dé un núcleo productivo reducido, de inversiones y ayudas 

públicas exógenas y dé insumos y productos terminados de 

importación. 

Pasar de la dependencia a un modelo integrado implica, en la 

práctica, la diversificación, tanto de las fuentes de abastecimiento y 

financiación como de los mercados de actuación. Hay que potenciar 

nuevas industrias y servicios que puedan sustituir competitivamente 

las importaciones, que muestran que existe un mercado local amplio y 

desarrollado. Actividades con futuro que mediante una diversificación 

concéntrica, fortalezcan y amplíen los dos complejos productivos 

principales. 



6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.- Síntesis de la situación 

. Reemplazar la "explotación" del medio ambiente por el "cultivo" del 

medio ambiente. 

El crecimiento de Canarias no se puede mantener a expensas 

de la destrucción de su principal activo. La modernización del sistema 

productivo y la incorporación de nuevos productos y actividades debe 

ser compatible, en todo momento, con el freno del deterioro y el 

mantenimiento a largo plazo del equilibrio medioambiental. 

. Convertir la "insularidad periférica" en "insularidad conectada". 

No se trata de "romper" la insularidad, sino de enfocar este 

atributo regional desde otra perspectiva: La insularidad debe 

entenderse como un hecho diferencial, susceptible de ser aprovechado 

competitivamente. En este sentido, los esfuerzos han de concentrarse 

en mejorar la accesibilidad y la conectividad, lo que dará una mayor 

flexibilidad de actuación y facilitará la adecuación de los medios 

estratégicos a los mercados. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.- Síntesis de la situación 

, Evolucionar de la intermediación comercial a la industrialización 

informacional y la "servucción". 

La evolución histórica del modelo económico de Canarias se 

ha basado en el d_esarrollo de actividades, de intermediación, incluso 

hasta en el caso del turismo. El nuevo escenario competitivo de fin de 

siglo exige una mejora cualitativa en la función regional; esto es, 

incorporar a esta cultura mediadora, los conceptos dé producción de y 

con servicios, crear una cultura de servucción. Lo que implica innovar 

en la gestión de Jos proveedores, los productos y los mercados. 

. Reemplazar la inversión europea especulativa por alianzas estratégicas 

empresariales, de alcance mundial. 

En el marco de la integración económica y el fortalecimiento 

de los complejos productivos, el fomento de inversiones extranjeras 

debe orientarse a atraer inversiones con un efecto multiplicador 

superior al de las hoy existentes. En todo caso, diversificar su origen y 

aprovechar la globalización de los mercados, para reducir la 

dependencia y reforzar el proceso de apertura al mundo. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.- Síntesis de la situación 

. Cambiar la enseñanza reactiva/defensiva por la formación activa para la 

emprenditorialidad. 

El enfoque de la formación de los recursos humanos debe 

orientarse a incrementar substancialmente la capacidad de anticipación 

y formulación de respuestas creativas, más que- a la repetición 

mejorada de actividades preexistentes, que sólo sirve como paliativo y 

conduce a la agudización de los actuales estrangulamientos. Y, sólo 

sirve como paliativo y conduce a la; agudización de los actuales 

estrangulamientos. Y,, en todo caso, deben concentrarse los esfuerzos 

en el cambio de los empresarios, actuales y potenciales. 

. Superar la actitud expectante y hasta fatalista, desarrollando otra, activa y 

positiva. 

La turbulencia del entorno internacional impone dejar de lado 

las actitudes del pasado. Es necesario adoptar una actitud inquisitiva, 

de permanente atención á los cambios del entorno y el mercado que 

permita superarlos y aprovecharlos; una actitud creativa, para formular 

respuestas innovadoras, y una actitud proactiva, que permita 

materializar un futuro favorable a los intereses de Canarias, rriediante 

actuaciones sinérgicamente coordinadas. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.- Síntesis de la situación 

. Dejar de lado los lamentos y las exigencias a la Administración y buscar el 

consenso y la corresponsabilidad. 

El cambio de actitud implica aceptar las responsabilidades y 

asumir el protagonismo en el desarrollo regional. La construcción de 

un nuevo modelo de crecimiento económico sólo es viable si las 

actuaciones se formulan e implementan en un clima de acuerdo y 

responsabilidad compartida entre los agentes socioeconómicos de 

todos los territorios canarios. En este sentido, tiene que quedar claro 

que los "enemigos" reales de Canarias están fuera del Archipiélago, y 

que la única forma de derrotarlos es actuando como una unidad 

estratégica, con una sola Alta Dirección. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.3.- Síntesis de la situación 

. Política de formación para la emprenditorialidad. 

Las actuaciones en materia de formación, independientemente 

de las rutinarias de reciclaje de la mano de obra, deben concentrarse 

fundamentalmente eñ la promoción de la emprenditorialidad. 

Las mejoras que se puedan introducir en la calificación de los 

recursos humanos del Archipiélago pueden ser totalmente 

improductivas, si antes no se logra mejorar él perfil de la actitud y 

aptitud de los empresarios de cara a enfrentarse el nuevo reto 

competitivo. 

Entré los aspectos prioritarios que se deberían atacar, destacan 

las capacidades de asimilación y análisis de información sobre el 

entorno, la permeabilidad a las nuevas tecnologías y, en general, la 

adquisición de una visión estratégica y mercadológica de la actividad 

empresarial. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.- Las necesidades deformación desglosadas por segmentos 

A) Sectores de interés potencial: 

Sectores evaluados por tener algún grado de potencial según documentos y/o 

soportes: 

Industria agro alimentaria 

Construcción 

Materiales de construcción 

Comerció 

Transporte 

Turismo 

Servicios financieros 

TOTAL 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Las Palmas a 
31 de mayo de 1.995 y Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife a 30 de 
junio de 1.995., 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.-Las necesidades deformación desglosadas por segmentos 

Este estudio por sectores se ve en detalle en el Documento "Canarias: Estudio 

Sectorial". 

Se han excluido del estudio ciertos sectores que por sus características 

intrínsecas: sector público, o su atomización absoluta y su falta de dinamismo: 

agricultura tradicional, presentan un menor interés de cara al análisis a efectuar. 

El trabajo a desarrollar circunscribe su ámbito de actuación a la preparación de 

profesionales, técnicos cualificados y personal directivo dentro de las áreas y 

necesidades potenciales recogidas en los sectores indicados. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.- Las necesidades deformación desglosadas por segmentos 

B) Necesidades de gestión de la empresa Canaria: 

Sector 

.Energía 

.Agua 

.Minerales metálicos 

.Producción y transformación de 

metales 

. Minerales no metálicos y canteras 

.Ind. de producción minera no metálicas 

. Industria Química 

.Fabricación de productos metálicos 

. Maquinaria y equipos 

.Maquinaria eléctrico y electrónico 

.Material de transporte 

Alimentos, bebidas y tabacos 

.Industria textil y de confección 

.Calzadoy cuero 

.Madera, corcho y muebles de madera 

Total empresas 

27 

' 304 

r 
16 

33 

184' 

249 

931 

18 

231 

124 

701 

33 

10 

777 

Empleados 

2.639 

2.115. 

8 

147 

228 

2.357 

1,690 

4:185 

114 

1.714 

1.057 

8.321 

98 

28 

2.823 
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6- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.- Las necesidades de formación desglosadas por segmentos 

Sector 

.Papel, artículos de papel y artes 

gráficas 

.Transformación de caucho y mat 

plásticas 

.Otras industrias manufactureras 

Total 

Total empresas 

382 

50 

72 

4.143 

Empleados 

2.930 

497 

402 

31.353 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Las Palmas a 
31 de mayo de 1.995 y Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife a 30 de 
junio de 1.995.. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.-Las necesidades deformación desglosadas por segmentos 

C) Sectores canarios con especial riesgo ambiental: 

Sector 

. Agricultura 

. Construcción 

. Energía 

. Agua 

.Minerales metálicos 

.Producción y transformación de 

metales 

. Minerales no metálicos y canteras 

Jnd. de producción minera no metálicas 

. Industria Química 

.Fabricación de productos metálicos 

. Maquinaria y equipos 

.Maquinaria eléctrico y electrónico 

.Material de transporte 

Alimentos, bebidas y tabacos 

.Industria textil y de confección 

. Calzado y cuero 

.Madera, corcho y muebles de madera 

Total empresas 

100 

3.716 

27 

304 

1 

16 

33 

184 

249 

931 

18 

231 

124 

701 

33 

10 

777 

, Empleados 

759 

39.487 

2.639 

2.115 

8 

147 

228 

2.357 

1.690 

4.185 

114 

1.714 

1.057 

8.321 , 

98 

.28 

2.823 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.- Las necesidades deformación desglosadas por segmentos 

Sector 

.Papel, artículos de papel y artes 

gráficas 

.Transformación de caucho y mat. 

plásticas 

.Otras industrias manufactureras 

Total 

Total empresas 

382 

50 

72 

7.959 

Empleados 

2.930 

497 

402 

71.599 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Las Palmas a 
31 de mayo de '.995 y Dirección Provincial de SantaCruz de Tenerife a 30 de 
junio de 1.995.. 
NOTA: al indicar los datos del sector agrícola sólo se han tenido en cuenta las 
empresas y sus trabajadores recogidos como tal en los listados de la Tesorería 
General de ¡a Seguridad Social. 



6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.-Las necesidades deformación desglosadas por segmentos 

D) Municipios canarios con necesidades medioambientales: 

Grandes ciudades: (según el Censo de Población del Instituto Nacional de 

Estadística de 1.991). 

. Provincia de Las Palmas: 

- Las Palmas de Gran Canarias: 355.153 habitantes 

- Santa Lucía de Tirajana: 34.296 habitantes 

- San Bartolomé de Tirajana: 26.775 habitantes. 

- Arrecife: 36.159 habitantes 

- Telde: 80.062 habitantes 

. Provincia de Tenerife: 

- Arona: 23.434 habitantes 

- Candelaria: 10.915 habitantes 

- La Laguna: 112.917 habitantes 

- Santa Cruz de Tenerife (capital): 200.172 habitantes 

- La Oratava: 35.303 habitantes 

- Los Realejos: 30.022 habitantes 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.- Las necesidades deformación desglosadas,por segmentos 

La problemática de contaminación atmosférica de Canarias se centra en las dos 

islas capitalinas en sus municipios más industrializados o afectados por él tráfico. 

En gran Canaria, las zonas, más afectadas son la ciudad de Las Palmas y San 

Bartolomé de Tirajana, y en Tenerife las áreas problemáticas son Santa Cruz y las 

Caletillas, en el municipio de Candelaria. 

La actuación sobre cuatro empresas basta para reducir significativamente las 

emisiones del Archipiélago. 

Centrales térmicas de UNELCO en Jinamar y las Caletillas. 

Refinerías de CEPSA. 
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£- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.- Las necesidades de formación desglosadas por segmentos 

E) Cuantificación del colectivo de profesionales y técnicos en Ganarías: 

Si se atiende a la titulación de los demandantes de empleo pendientes a fin de 

mes, (paro registrado y demandantes no parados), en marzo de 1995, y según la 

Estadística de empleo que elaboran las Direcciones Provinciales del INEM, se obtienen 

los siguientes.datos: 

Cuadro 101.- Titulación de los demandantes de empleo, en Canarias, en Abril de 
1.995. 

Titulación de los demandantes 

. Titulación de Grado Medio 

. Titulación de Grado 

Superior 

. Total 

Las Palmas (1) 

2.578 

1.759 

• 

4.337 

Tenerife 

1.138 

1.297 

2.435 

Total 

3.716 

3.056 

6.772 

• 

Fuente: Dirección Provincial. Subdirección de Gestión Económica y Servicios. Estadística 
de Empleo. Abril, 1.995. Dirección Provincial de Tenerife y de Las Palmas. 
INEM. (1) Los datos de Las Palmas se refieren a marzo de 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.- Las necesidades deformación desglosadas por segmentos 

En relación a 1.993 han disminuido los titulados medios y superiores, ya que se 

hapasado.de 9.145 en 1.993 a 6.772 en 1.995. 

Si sé estudia el grupo profesional al que pertenecen los demandantes de empleo 

pendientes a fin de mes, (paro registrado y demandantes no parados), a 31 de marzo de 

1.995, y según la Estadística mensual dé empleo que elaboran Jas Direcciones 

Provinciales del INEM, se obtienen los siguientes datos: 

Cuadro 102.- Grupo profesional de los demandantes uc empleo, en Canarias, en 
marzo de 1.995. 

Grupo profesional 

. Profesionales y técnicos 

. Directivos y funcionarios 

. Total 

Las Palmas 

7.594 

289 

7.883 

Tenerife 

• 

571 

21 

592 

Total 

8.165 

310 

8.475 

Fuente: Observatorios Ocupacionales de Las Palmas. Marzo de 1.995. Anuario estadístico de 
Canarias. 1.993. (1) Los datos de Tenerife corresponden a Diciembre de 1.993 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.4.- Las necesidades deformación desglosadas por segmentos 

Si lo que se analiza es el nivel medio de estudio de la población canaria los 

datos que se obtienen son: 

Cuadro 103.- Nivel medio de estudios de la población canaria. 

Nivel medio de estudios 

. Medios Superiores 

. Superiores 

. Total 

Las Palmas 

115.234 

12.426 

127.660 

Tenerife 

108.881 

22.446 

131.327 

Total 

224.115 

34872 

258.987 

Fuente: Estadísticas Básicas Canarias. 1.993. Gobierno de Canarias. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

6.5.1.- La Industria Agroalimentaria en Canarias 

Identificación de los subsectores básicos analizados en el estudio sectorial: 

* Plátano 

* Tomate 

* Vitivinicultura 

Principales macromagnitudes del sector agroindustriál: alimentos, bebidas y tabaco, 

en 1.992. 

N° personas ocupadas 

Costes de personal (millones de pesetas) 

Producción Bruta (millones de pesetas) 

VAB (millones de pesetas) 

Canarias 

11.153 

25.547 

160.619 

64.846 

España 

357.145 

781.358 

6.402.003 

1.819.736 

Fuente: Encuesta Industrial. Instituto Nacional de Estadística. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

El número de demandantes de empleo a fin dé mes, en todo el sector agrario era, en 

abril de 1.995, según datos detINEM, de: 

Sector agrario 

Las Palmas (1) 

4.444 

Tenerife 

1.704 

Canarias 

6.148 

Fuente: Dirección Provincial de Las Palmas, INEM, marzo de 1.995 y Estadística de 
Empleo, abril, 1.995. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. (1) Los datos de Las 
Palmas pertenecen a marzo de 1.995. 

Número de empresas y de trabajadores del sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco en 
Canarias y las provincias Canarias en 1.995: 

Total Canarias 

Sta. Cruz de Tenerife 

Las Palmas 

N". de empresas 

701 

348 

353 

N". de Trabajadores 

8.321 

4.196 

4.125 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 30 de junio de 1.995 para-la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y a 31 de mayo para la provincia de Las 
Palmas. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.S." Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de establecimientos y tamaño empresarial del sector 

agroindustríal en Tenerife fue, en 1.993; 

Tamaño de las empresas 

Menos de 5 empleados 

Entre 6 y 10 empleados 

Entre 11 y 25 empleados 

Entre 26 y 50 empleados 

Entre 51 y 100 empleados 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N" establecimientos 

25 

4 

5 

4 

5 

0 

43 

% 

58,2 

9,3 

11,6 

9,3 

11,6 

0 

100,0 

Fuente: Dirección Provincial del 1NEM de Tenerife. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.-Análisispor sectores 

Estructura del empleo 

La distribución por el número de empleados y tamaño empresarial del sector 

agróindustrial en Tenerife fue, en 1.993: 

Tamaño de las empresas 

Menos de 5 empleados 

Entre 6y JO empleados 

Entre 11 y 25 empleados 

Entre 26 y 50 empleados 

Entre 51 y 100 empleados 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N° empleados 

52 

31 

74 • 

138 

392 

0 

687 

% 

7,f 

4,5 

11 

20,0 

57,0 

0 

100,0 

Fuente: Dirección Provincial del INEM de Tenerife. 
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6.- IDENTIFICACIÓN J>E SECTORES EMERGENTES 

6.S.- Análisis por sectores 

6.5.2.- La Construcción y los Materiales de Construcción en Canarias 

Identificación de los subsectores básicos analizados en el. estudio sectorial: 

* Construcción 

* Materiales de construcción 

Principales macromagnitudes del sector Canario de la construcción. En millones de 

pesetas, 1.989-1.992. 

Personas 

ocupadas 

Coste de 

personal 

Producción 

bruta 

Valor añadido 

1.989 

351 

451 

2.162 

1.319 

1.990 

343 

515 

2.571 

1.610 

1.991 

313 

542 

2.502 

1.547 

1.992 

361 

644 

2.484 

1.490 

Fuente: Encuesta Industrial. Años 1989 a 1.992. Instituto Nacional de Estadística. 
Madrid, 1.995. 

Población ocupada (1.993): 31.600 

Valor.Añadido Bruto (V.A.B.) (en millones de Pts) (1.991): 225.266 
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6.- IDENTIFICACIÓN DÉ SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Número de empresas y de trabajadores del sector de la Construcción en Canarias y 
las provincias Canarias en 1.995: 

Total Canarias 

Sta. Cruz de Tenerife 

Las Palmas 

N". de empresas 

3.716 

1.943 

1.773 

N°. de Trabajadores 

39.487 

20.313 

19.174 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, patos a 30 de Junio de 1.995 para ¡a 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y a 31 de mayo para la provincia de Las 
Palmas. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Evolución de la participación del sector de la construcción en el P.I.B., 

Canarias/España. 1.991-1.993. 

Canarias 

Nacional 

1.991 

11,02 

8,78 

1.992 

10,15 

8,11 

1.993 

8,41 

7,76 

Fuente: FIES. 

Los indicadores de actividad del sector de lá construcción han evolucionado 

muy negativamente durante 1992 y el primer trimestre dé 1993. De acuerdo con los 

datos del FIES, la construcción descendió un -4,8% en el Valor Añadido generado, 

siendo el descenso acumulado eh el trienio 1990-1992 del -13,98%, el mayor de todas 

las comunidades autónomas. 
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6- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5. - Análisis por sectores 

El número, de demandantes de empleo afín de mes, en el sector de la construcción 

era, enmarzo.de 1.995, según datos del INEM, de: 

Peones 

Sector de la construcción 

Las Palmas 

13.176 

10.589 

Tenerife 

8.090 

9.838 

Total 

21.266 

20.427 

Fuente: INEM. Estadística de empleo, abril, 1.995. Provincia Santa Cruz de Tenerife y 
Dirección Provincial de Las Palmas, marzo de 1.995 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Principales macromagnitudes del sector de los materiales de construcción, C.NA.E. 

números 23 y 24 en Canarias, en 1.992 

- Personas ocupadas: 46.300 (1.990) 

- Costes de personal (Millones dé pesetas): 95 millones de pesetas 

- Producción bruta(Millones dé pesetas): 728 millones de pesetas 

- Valor añadido (Millones de pesetas): 110 millones de pesetas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Industrial. 1.987 - 1.990. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Personas ocupadas en el sector de la construcción. Canarias- España. 

Canarias 

España 

Can/Esp 

Personas ocupadas 

1993 

33,9 

1.088,5 

3,1 

Variaciones 93/92 

Absolutas 

-3,0 

-107,8 

-

Relativas(%) 

-8,13 

• -9,0 

Fuente: Encuesta dePoblación Activa. Instituto Nacional de Estadística. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial del sector del material de construcción 

La distribución por el número de establecimientos y tamaño empresarial del sector 

de la Construcción, en Tenerife fue, en 1.993: 

Tamaño de las empresas 

Hasta 5 empleados 

Entre 6 y 10 empleados 

Entre 11 y 25 empleados 

Entre 26 y 50 empleados 

Entre 51 y 100 empleados 

Entre 101 y 200 empleados 

Entre 201 y 500 

Total empleados 

N°. establecimientos 

1.343 

271 

254 

87 

31 

17 

6 

2.009 

% 

66,8% 

13,6% 

12,7% 

4,3% 

1.5% 

0,8% 

0,3% 

-

Fuente: Censo Industrial de Canarias. 1.993. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.-Análisis por sectores 

Estructura del empleo del sector del material de construcción 

La distribución por el número de empleados y tamaño empresarial del sector de la 

Construcción en Tenerife fue, en 1.990: 

Tamaño de las empresas 

Hasta 5 empleados 

Entre 6 y 10 empleados 

Entre 11 y 25 empleados 

Entre 26 y 50 empleados 

Entre 51 y 100 empleados 

Entre 101 y 200 empleados 

Entre 201 y 500 

Total empleados 

N"empleados 

2.999 

-

2.019 

4.070 

3.015 

2.192 

2.413. 

1.999 

18.707 

% 

16,1% 

10,8% 

21,6% 

16,2% 

11,8% 

12,9% 

10,6 . 

100,0 

Fuente: Censo Industrial de Canarias. 1.993. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

6.5.3.- El Comercio y los Intermediarios del Comercio 

Identificación de los subsectores básicos analizados en el estudio sectorial: 

* Comercio al por mayor 

* Comercio al por menor 

* Intermediarios del comercio 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Canarias. índice de Alimentación. Evolución de los Universos en enero de cada mes. 

Tradicionales 

Autoservicios 

Supermercados 

. Hipermercados 

Total 

1.989 

3.430 

1.201 

157 ' 

' " 5 

4.791 • 

1.990 

3.317 

1.210 

160 ' 

3 

4.690 

1.991 

3.288 

1.220 

165 

5 

4.678 

1.992 

3.260 

1.232 

181 

5 

4.678 

1.993 

3.217 

1.205 

188 

6 

4.616 

1.994 

3.129 

1.143 

194 

12 

4.478 
-* :—~, 

Fuente: A.C. Nielseñ Company. S.Á. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Número de empresas y de trabajadores del sector del Comercial por mayor en 
Canarias y las provincias Canarias en 1.995: 

Comercio al mayor 

Total Canarias 

Sta. Cruz de Tenerife 

Las Palmas 

N°. de empresas 

3.240. 

1.504 

1.736 

N°. de Trabajadores 

22.320 

10.010 

12.310 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 30 de junio de 1.995 para la 
provincia de,Santa Cruz de Tenerife y a 31 de mayo para la provincia de Las 
Palmas. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Número de empresas y de trabajadores del sector del Comercial por menor en 
Canarias y las provincias Canarias en 1.995: 

Comercio al menor 

Total Canarias 

Sta. Cruz de Tenerife 

Las Palmas 

N°. de empresas 

10:776 

5.369 

5.407 

N". de Trabajadores 

45.297 

22.503 

22.794 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 30 de junio de 1.995 para la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y a 31 de mayo para la provincia dé Las 
Palmas. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Número de empresas y de trabajadores del sector de los Intermediarios del Comercio 
en Canarias y las provincias Canarias en 1.995: 

. Intermediarios Comercio 

Total Canarias 

Sta. Cruz de Tenerife 

Las Palmas 

N°. de empresas 

180 

71 

109 

iV?. de Trabajadores 

859 

374 

485 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 30 dé junio de 1.995 para la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y a 31 de mayo para la provincia de Las 
Palmas. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de establecimientos y tamaño empresarial del sector 

del comercio al por mayor en Tenerife fue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entrn 2 y 5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 y 100 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N° establecimientos 

434 

625 

428 • 

11 

6 

1.504 

% 

28,9 

41,6 

28,5 

0,1 

0,1 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEMde Tenerife. Junio de 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de trabajadores y tamaño empresarial del sector del 

comercio al por mayor en Tenerifefue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

.Entré 2 y-5 trabajadores 

Entre 6y 50 trabajadores 

Entre 51 y 100 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N" trabajadores 

434 

1.919 

5.426 

821 

1.410 

10.010 

% 

0,4 

19,2 

54,2 

8,2 

14,1 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEMde Tenerife. Junio de 1.995. 

322 



6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de establecimientos y tamaño empresarial del sector 

del comercio al por menor en Tenerife fue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entre 2 y 5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 y 100 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N" establecimientos 

2.356 

2.256 

720 

24 

13 

5.369 

% 

43,0 

42,1 

13,4 

0,4 

0,2 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEM de Tenerife. Junio de 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de trabajadores y tamaño empresarial del sector del 

comercio al por menor en Tenerife fue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entre 2y5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 yl 00 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N° trabajadores 

2.356 

6.492 

9.169 

1.677 

2.809 

22.503 

% 

10,5 

28,8 

40,7 

7,4 

12,5 

100 

Fuente: Dirección Provincial de! JNEM de Tenerife. Junio de 1.995. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

El número de demandantes no parados y paro registrado afín de mes, en el sector del comercio era, en abril de 1.995, según datos 

del INEM, de: 

Comercio, alpormayor 

¡Intermediarios comercio 

\ Comercio al por menor 

Total 

Las Palmas 

2.614 

115 

13.234 

15.963 

Tenerife 

9.048 

Total 

25.011 

Fuente: Dirección Provincial de Las Palmas. INEM, marzo, 1.995; Dirección Provincial de Tenerife; abril, 1.995. INEM. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

En 1.991, el sector servicios comerciales representaba el 22,36 % del total del 

Valor Añadido Bruto del sector servicios "y el 28,6% % del total del empleo del 

sector. Esos porcentajes eran prácticamente iguales a los que reflejaba ese mismo 

sector a nivel nacional: 19¿7 % y 25,6 % respectivamente. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Empleo en el sector comercial 

Canarias 

Las Palmas 

Tenerife 

España 

Número empleos 

Servicios (1) 

348.386 

181.877 

166.509 

7.340.687 

Número empleos 

Comercio (2) 

99.582 

51.778 

47.804 

1.876.399 

% (2)/(l) 

28,58 

28,46 

28,7 

25,56 

Fuente: Distribución y Consumo. Abril/mayo, 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.-Análisis por sectores 

6.5.4.- El Turismo en Canarias 

Las distintas actividades que componen la oferta turística son: 

- Alojamiento turístico. 

- Bares, restaurantes y cafeterías. 

- Agencias de viajes. 

- Oferta turística complementaria. 

Número de empresas y de trabajadores del sector turístico (Restaurantes y cafés y 
hostelería) en Canarias y las provincias Canarias en 1.995: 

Total Canarias 

Sta. Cruz de Tenerife 

Las Palmas 

N°. de empresas 

7.525 

3.592 

3.933 

N°. de Trabajadores 

57.963 

25.422 

32.541 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 30 de junio de 1.995 para la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y a 31 de mayó para la provincia de Las 
Palmas. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de establecimientos y tamaño empresarial del sector 

del Turismo: Restaurantes y cafés, en Tenerife fue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entre 2 y 5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 y 100 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N" establecimientos 

1.276 

1.395 

513 

8 

6 

3.198 

% 

39,9 

43,6 

16 

0,2 

0,2 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEM de Tenerife. Junio de 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de trabajadores y tamaño empresarial del sector del 

Turismo: Restaurantes y cafés en Tenerifefue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entre 2 y 5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 y 100 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N" trabajadores 

1.276 

4.116 

5.774 

538 

826 

12.525 

% 

10,2 

32,9 

46,1 

4,3 

6,6 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEM de Tenerife. Junio de 1.995. 
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6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de establecimientos y tamaño empresarial del sector 

del Turismo: Hostelería, en Tenerife fue, en 1.995:. 

Tamaño de las empresas 

" Un trabajador 

Entre 2 y 5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 ylOO trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N° establecimientos 

97 

92 

143 • 

26 

36 

394 

% 

24,6 

23,4 

36,3 

6,6 

9,1 

100 

Fuente: Dirección Provincial del 1NEM de Tenerife. Junio de 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de trabajadores y tamaño empresarial del sector del 

Turismo: Hostelería, en Tenerife fue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entre 2y5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 y 100 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N"trabajadores 

97 

278 

2.921 

1.879 

7.722 

12.897 

% 

0,8 

2,2 

22,6 

14,6 

59,9 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEM de Tenerife. Junio de 1.995, 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.r Análisis por sectores 

kl número de demandantes de empleo a final de mes en el sector era, en abril de 

1.995, según datos delINEM,de: 

Restaurantes y cafés 

Hostelería 

Total 

Las Palmas 

3.348 

9.795 

13.143 

Tenerife (1) 

15.120 

Total 

28.263 

Fuente: (1) Los datos de Tenerife se refieren a trabajadores de los Servicios. Los datos de 
Las Palmas están referidos a marzo de 1995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5." Análisis por sectores 

6.5.5.- El Transporte en Canarias 

Los distintos subsectores que componen la actividad del sector Transporte son: 

- Transporte por ferrocarril 

- Transporte por carretera 

- -Transporte aéreo 

- Transporte naval 

Número de empresas y de trabajadores del sector del Transporte, en Canarias y las 

provincias Canarias en 1.995: 

Total Canarias 

Sta. Cruz de Tenerife 

Las Palmas 

N°. de empresas 

3.275 

1.142 

2.133 

N°. de Trabajadores 

16.354 

6.926 

9.428 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 30 de junio de 1.995 para la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y a 31 de mayo para la provincia de Las 
Palmas. 
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c 1 

6.-IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5,-Análisis por sectores 

Número de empresas y de trabajadores por subséctóres del sector Transporteen Canarias y las Provincias Canarias: 

Tte. Ferrocarril 

Tte, Terrestre 

Tte. Naval 

¡Tte. Aéreo 

Las Palmas 

N°. de Empresas 

3 

2 099 

6 

25 

N0.- de trabajadores 

657 

7.742 

33 

996 

Sta. Cruz de Tenerife 

N°. de Empresas 

7 

1.113 

7 

15 

N°. de trabajadores 

292 

4:931 

42 

1.661 

Canarias 

N°. de Empresas 

10 

3.213 

13 

40 

N°. de trabajadores 

949 

12.133 

75 

2.657 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 30 de junio de 1.995 para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y a 31 de mayo para la 
provincia de Las Palmas. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de establecimientos y tamaño empresarial del sector 

del Transporte (Incluye Comunicaciones), en Tenerife fue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entr°. 2 y 5 trabajadores 

Entre 6y 50 trabajadores 

Entre 51 y 100 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N° establecimientos 

761 

486 

233 

10 

12 

1.502 

% 

50,7 

32,4 

14,7 

0,7 

0,9 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEMde Tenerife. Junio de 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de trabajadores y tamaño empresarial del sector del 

Transporte (Incluye Comunicaciones), en Tenerife fue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entre 2 y 5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 ylOO trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N" trabajadores 

761 

1.324 

3.253 

666 

4.782 

10.786 

% 

7,1 

12,3 

29,9 

6,2 

44,3 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEMde Tenerife. Junio de 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

La aportación de la rama de producción transporte y comunicaciones al VAB 

del sector servicios, en el año 1991 fue del 11,64 % y el 9,6 % del total del empleo 

del sector. Este porcentaje es algo superior al que refleja ese mismo sector a nivel 

nacional 11,2% y 10,1 % respectivamente. Todo ello según la Fundación FIES de las 

Cajas de Ahorros. Economía Canaria 1993. Gobierno de Canarias. (Nota: El 

porcentaje de empleo canario, está referido al año 1993.) 

El número de demandantes de empleo a fin de mes, en el sector del transporte era, 

en marzo de 1.995, según datos dellNEM, de: 

Transporte Ferrocarril 

Transporte terrestre 

Transporte naval 

Transporte aéreo 

Actividades anexas transporte 

Total 

Las Palmas 

9 • 

1.587 

349 

359 

647 

2.951 

Tenerife 

2.651(1) 

Fuente: Dirección Provincial de Las Palmas, INEM. marzo, 1.995. (1) El dato de Tenerife 
se refiere a la actividad transporte y comunicaciones. Hoja estadística mensual 
del Istac; número, 46, enero 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

6.5.6- El Sistema Financiero canario 

Número de empresas y de trabajadores del sector Financiero en Canarias y las 
provincias Canarias en 1.995: 

Total Cunarías 

Sta. Cruz de Tenerife 

Las Palmas 

N". de empresas 

143 

64 

79 

N°. de Trabajadores 

6.995 

3.322 

3.673 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 30 de junio de 1.995 para la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y a 31 de mayo para la provincia de Las 
Palmas. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.- Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de establecimientos y tamaño empresarial del sector 

Financiero (Instituciones Financieras),, en Tenerife fue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entre 2 y 5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 y 100 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N° establecimientos 

15 

14 

25 

3 

7 

64 

% 

23,4 

21,9 

39,1 

4,7 

10,9 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEMde Tenerife, Junio de 1,995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.-Análisis por sectores 

Estructura empresarial 

La distribución por el número de trabajadores y tamaño empresarial del sector 

Financiero (Instituciones Financieras), en Tenerife fue, en 1.995: 

Tamaño de las empresas 

Un trabajador 

Entre 2y5 trabajadores 

Entre 6 y 50 trabajadores 

Entre 51 y 100 trabajadores 

Más de 100 empleados 

Total empresas 

N° trabajadores 

15 

48 

439 

240 

2.580 

3.322 

% 

0,4 

1,4 

13,2 

7,2 

77,7 

100 

Fuente: Dirección Provincial del INEMde Tenerife. Junio de 1.995. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES 

6.5.-Análisis por sectores 

Demandas de empleo registradas en las oficinas del INEM en Canarias en 

Financieras y seguros a enero de 1.995: 

Financierasy 

Seguros 

Las Palmas 

6.367 

Tenerife 

4.553 

Canarias 

10.20 

Fuente: Instituto Nacional de Empleo (INEM)- Dirección Provincial de Las Palmas. 
Instituto Nacional de Empleo (INEM)- Dirección Provincial de S/C de Tenerife 
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