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Todos somos conocedores de la dimensión e importancia del problema del 

desempleo en la Comunitat Valenciana.

A pesar de la mejoría económica, el número de personas que desean encon-

trar un empleo y no lo consiguen sigue siendo muy elevado. Un hecho todavía 

más preocupante entre aquellos sectores que han padecido con mayor inten-

sidad los efectos de la crisis, como por ejemplo, los jóvenes o la población 

mayor de 45 años que acumula un largo período en paro.

Una crisis global que, sin embargo, ha tenido una especial incidencia en la 

Comunitat Valenciana debido al modelo económico de los años de crecimien-

to. La conjunción de estos dos factores, ha dejado profundas cicatrices en 

numerosas comarcas y municipios valencianos que se han enfrentado a una 

mayor presencia de ciudadanos con necesidades básicas no cubiertas y el 

adelgazamiento de sus recursos disponibles.

Pese a las dificultades, los municipios están respondiendo con un elevado 
grado de sensibilidad y compromiso. Han introducido cambios en sus priori-

dades y han trabajado, hasta donde les ha resultado posible, para limitar las 

consecuencias sociales del desempleo.

No obstante, es necesaria una mejor asignación de responsabilidades y fun-

ciones entre las diversas administraciones públicas. Los diferentes ayunta-

mientos carecen de competencias específicas y fondos suficientes para esta 
labor y la administración central no ha arbitrado políticas que incidan en los 

efectos territoriales del desempleo.

Esta respuesta es manifiestamente mejorable en un país, como el nuestro, 
con un problema acusado de desempleo estructural que transgrede los ciclos 

económicos. Es por ello, que es necesario poner en funcionamiento mejores 

mecanismos de empleo, con especial incidencia en las políticas activas y la 

territorialización.

Para ello, el Consell quiere poner en funcionamiento instrumentos de análi-

sis de la realidad para que en esta etapa de refundación del SERVEF no sólo 

dispongamos de nuevas herramientas, como Avalem Territori o Avalem Joves, 

sino también un análisis territorial que nos permita ajustarlas a las especifi-

cidades de cada lugar, evitando planteamientos homogéneos que erosionen 

su eficacia y eficiencia. En definitiva, mejores diagnósticos que nos lleven a 
mejores políticas.

La presente Guía se enmarca en ese objetivo de rigurosidad que nos ayude 

en la concreción de las respuestas. De este modo se podrá facilitar también 

la participación y reflexión de los agentes sociales y económicos de cada co-

marca donde se suscite la aprobación de planes territoriales de empleo. Por 

último, me gustaría reafirmar el compromiso de este Consell con la creación de 
empleo. Nuestra prioridad es que cada valenciano y valenciana tenga la opor-

tunidad de edificar su proyecto de vida, en ello trabajaremos incansablemente.

XIMO PUIG

President de la Generalitat



Tras demasiados años de arbitrariedad y de actuación y gestión alejada de la 

equidistribución, el actual Consejo, por medio de la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, consigue crear una he-

rramienta de trabajo que servirá como guía a cualquier entidad y administra-

ción que desee planificar acciones futuras relacionadas con el Empleo.

Esta Consejería, y por tanto el SERVEF, se marcó como objetivo prioritario 

cuando llegó al gobierno del cambio, establecer las líneas de trabajo previas a 

la ejecución de grandes proyectos, especialmente aquellos que tienen que ver 

con el Empleo, el problema más grave que sufren más de 400.000 personas en 

todas partes de nuestro territorio.

Esas líneas de trabajo previo son de análisis en rigor de la situación actual y 

el posterior planteamiento de una hoja de ruta que puedan emplear todas las 

Administraciones para averiguar, con la mayor fidelidad posible, las necesida-

des concretas en materia de Empleo de territorios.

Conscientes de la gran diversidad existente entre las distintas comarcas de 
la Comunidad, consideramos que debe ser cada una de ellas las que deben 

evaluar su situación y fijar sus prioridades con Participación y con decisiones 
tomadas de abajo hacia arriba.

Pero, ¿cuál es el modelo a seguir? Desde el SERVEF hemos creado esta he-

rramienta que debe servir de referente a cada Ayuntamiento, Diputación, 

Mancomunidad o cualquier entidad que quiera plasmar cuáles son sus puntos 

débiles, cuáles son los retos y los objetivos de futuro en materia de empleo. 

Sólo de manera coordinada y unificada seremos capaces de planificar lo que 
queremos ser de mayores y aquello por lo que debemos de luchar para llegar a 

la Cohesión Social y, por tanto, crear un mundo mejor donde vivir dignamente.

Sabiendo qué somos, qué queremos y hacia dónde queremos ir, será mucho 

más fácil planificar y priorizar en materia de formación, políticas de empleo, 
etc. Un modelo de análisis, por cierto, extrapolable a cualquier sección de la 
Administración Pública, no sólo a la del trabajo.

Estamos hablando de desempleo, de uno de los problemas más graves y que 

se sufre en todos los entornos familiares, con cifras que angustian y que hablan 

de que 30 de cada 100 personas de la Comunidad Valenciana están en riesgo 

de exclusión social. No nos podemos detener, pero tampoco lanzarnos a eje-

cutar políticas de empleo sin antes reflexionar y analizar con rigor. Esto último 
es posible con el documento que tienen ahora entre manos.

Un documento que deseamos que sea útil y práctico para la misión de conse-

guir una formación e inserción laboral digna y de calidad.

RAFA CLIMENT

Conseller de Economía Sostenible, 
Sectores productivos, Comercio y Empleo
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conocimiento de la realidad socioeconómica de las unidades territoria-
les. Estos estudios posibilitan el diseño y la aplicación de las políticas 
de empleo. La presente guía constituye una herramienta de trabajo que 
establece la descripción de la metodología de los estudios territoriales, 
la	determinación	de	los	sistemas	de	indicadores,	así	como	la	especifica-
ción y tratamiento de las fuentes a consultar. 

Esta guía tiene el propósito de garantizar unos mínimos de calidad y ho-
mogeneidad de la información que se ha de obtener por los potenciales 
beneficiarios	de	la	convocatoria,	de	manera	que	puedan	ser	fases	funda-
mentales en la elaboración de planes estratégicos. Su diseño y redacción 
posterior obedecen al interés del equipo redactor en confeccionar un 
instrumento	eficaz,	práctico,	sencillo	y	asumible,	que	resulte	útil	para	el	
cuerpo técnico encargado del diagnóstico del territorio, y que sea vehí-
culo de la participación de los agentes sociales. En la actual coyuntura, 
los análisis territoriales deben garantizar la incorporación de la sociedad 
y de sus diversos colectivos, cuestión que en sí misma ya representa un 
factor positivo.

El SERVEF, mediante un innovador programa de fomento del empleo que 
considera como factor clave las potencialidades de cada territorio, es el 
impulsor de esta guía práctica. Nos referimos al Plan Avalem Territori, un 
plan de adecuación de las políticas de empleo al territorio y a cada sec-
tor productivo, que permitirá la revisión del modelo actual del sistema 
valenciano en red. El Plan responde a la necesidad de territorializar las 
políticas de empleo así como la participación y el reconocimiento de los 
agentes a nivel sectorial y territorial.

1.1 OBJETIVO DE LA GUÍA
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LOS DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES EN EL PLAN AVALEM TERRITORI. FICHA IDENTIFICATIVA

QUÉ Se quiere hacer Sistematización de los contenidos y las tareas necesarias para la 

  elaboración de diagnósticos territoriales, desde la perspectiva del empleo 

POR QUÉ Se quiere hacer Los diagnósticos territoriales son instrumentos fundamentales para   

  identificar s s otencialidades  s s necesidades  re ios al dise o   
  de estrategias de empleo.

  l R  lantea  ade ás  la osi ilidad de i lantar na coordinaci n 
  real entre los diversos análisis territoriales, que permita avanzar hacia un  

  sistema valenciano de empleo en red con base territorial

PARA QUÉ Se quiere hacer Los diagnósticos integrales están diseñados para la integración de la  

  aportación de los equipos técnicos, la consideración de la participación  

  ciudadana, y el reconocimiento de los agentes a nivel sectorial y territorial

CUÁNTO Se quiere hacer La totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana, mediante las   

  diferentes iniciativas locales

DÓNDE Se quiere hacer La escala supramunicipal es la referencia territorial de actuación. Los  

  mercados laborales locales-territoriales constituyen la escala 

  fundamental para el análisis de la situación laboral
  

CÓMO Se va a hacer l R  acilita a los actores i lsores de los análisis  s s e i os 
  técnicos la guía práctica de elaboración de diagnósticos integrales 

  territoriales. De la misma manera proporciona un seguimiento   

  institucional que realizará las funciones de asesoramiento técnico

CUÁNDO Se va a hacer El desarrollo de los análisis integrales territoriales está previsto para el 

  primer semestre del 2017, si bien estará en función de las fechas de  

  publicación de la orden y la convocatoria de ayudas
  

A QUIÉNES Va dirigido Acuerdos territoriales por el empleo con una escala supramunicipal de 

  actuación. Las políticas de empleo se adaptarán a las particularidades  

  y necesidades de cada territorio
   

QUIÉNES Lo van a hacer Los representantes de las administraciones públicas locales son los   

  responsables de promover los acuerdos territoriales de empleo. Así   

  mismo, el personal técnico en materia de empleo y desarrollo local   

  de las administraciones locales, constituye el principal actor en la   

  elaboración técnica de los acuerdos territoriales de empleo

CON QUÉ Se va a hacer Programa de subvenciones mediante una dotación presupuestaria del

 Se va a costear R  recogidas en la R   de  de lio  de la 
  Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 

  y Trabajo y la Convocatoria de ayudas (rasgos técnicos de la misma)  

1.1
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diagnósticos territoriales. De la misma manera, se profundiza en la jus-
tificación	 territorial	 del	 desarrollo	 local	 orientado	 a	 la	 generación	 de	
empleo, y en sus tres componentes: el aprovechamiento racional de los 
recursos endógenos, la creación de redes territoriales y los procesos de 
innovación. Los recursos de un territorio agrupan diferentes aspectos: 
capital	natural	(recursos	naturales),	capital	humano	(recursos	humanos),	
capital social y cultural, y capital territorial. Las redes se corresponden 
con las relaciones sociales de cooperación desarrolladas entre los dife-
rentes actores. Estas redes pueden ser empresariales o socio-institucio-
nales. La innovación genera e introduce conocimientos en el sistema 
socioeconómico.

A continuación, se insiste en la importancia de optar por la territoriali-
zación de las políticas de empleo, para adaptarlas a las singularidades y 
necesidades de cada territorio. Los mercados laborales locales-territoria-
les constituyen la escala fundamental para analizar la situación laboral y 
para la organización de las políticas de empleo. Se pretende la recupe-
ración de unos acuerdos territoriales por el empleo renovados. Para ello 
se intentaría recuperar la escala supramunicipal de actuación, pero que 
abarque la totalidad del territorio valenciano. Además estas iniciativas 
deben conservar su tradicional carácter participativo. Han de contar con 
una	dotación	presupuestaria	suficiente	y	de	carácter	plurianual.

Se ha incidido en la necesidad de desarrollar un análisis integrado del 
territorio, y en la elaboración de un inventario de recursos endógenos.

Por	último,	se	indica	la	finalidad	y	contenidos	de	la	guía.	Ésta	consiste	
en un instrumento que describe la metodología del diagnóstico del te-
rritorio,	especifica	los	sistemas	de	variables	e	indicadores,	y	señala	las	
fuentes	a	consultar.	Se	pretende	que	sea	una	herramienta	sencilla,	eficaz	
y práctica para realizar el análisis territorial, y garantizar la participación 
de los agentes sociales.

En el segundo apartado se describe la metodología de los estudios territo-
riales. Está estructurada en tres secciones: recogida de información, su tra-
tamiento, y el Plan de Participación Pública. La realización de un diagnós-
tico requiere del conocimiento de las unidades territoriales. La recogida 
de información por los técnicos es una tarea necesaria para el análisis de 
la realidad del territorio. Se distinguen dos tipos de fuentes, las estadísticas 
y la información cualitativa. Las primeras facilitan datos exactos, suscep-
tibles de medición. La información cualitativa proporciona opiniones y 
experiencias de la situación en el ámbito de estudio. La implicación de 
los agentes sociales resulta decisiva para la elaboración del plan.

1.2 FINALIDAD, ESTRUCTURA 
   Y CONTENIDOS DE LA GUÍA
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La fase posterior a la recogida de información consiste en su tratamiento. 
Se ha realizado una selección y categorización de variables e indicado-
res territoriales, que deberán organizarse en una base de datos. Del mis-
mo	modo,	se	elaborarán	diferentes	figuras,	así	como	una	decena	de	ma-
pas que deben representarse. Además se ha confeccionado un modelo 
de cuestionario categorizado y estructurado en un listado de preguntas.

El Plan de Participación Pública está constituido por una serie de accio-
nes encaminadas a garantizar la participación, la colaboración y la im-
plicación de los agentes sociales así como de otras organizaciones de la 
sociedad civil, tanto en el proceso de confección como de desarrollo de 
la estrategia. En la fase de diagnóstico y elaboración del Plan se proponen 
fórmulas de participación individual, mediante entrevistas y cuestionarios, 
y acciones dirigidas a facilitar la participación colectiva, consistentes en 
la creación de mesas sectoriales y mesas técnicas territoriales. En esta fase 
se propone la creación de un foro ciudadano, que al mismo tiempo se 
configura	como	un	instrumento	permanente	de	participación	en	la	fase	de	
desarrollo de la estrategia.

El tercer apartado consiste en la elaboración del plan de trabajo y la 
redacción del documento. Existe una fase de análisis y diagnóstico, que 
implica el conocimiento de las características y funcionamiento del sis-
tema, así como los problemas y las potencialidades que posee, para 
así poder facilitar la toma de decisiones. Esta fase se compone de tres 
epígrafes:	la	identificación	inicial	de	problemas,	el	análisis	técnico	inter-
disciplinar, y el análisis integrado.

Mediante la información disponible, o que sea fácilmente accesible, se 
identifican	los	problemas	iniciales	más	significativos,	para	que	así	pue-
dan ser tratados por los tomadores de decisiones, con el objetivo de 
obtener un desarrollo integral y sostenible.

En el análisis técnico interdisciplinar, se ha confeccionado un modelo 
normalizado de variables-indicadores territoriales para facilitar su trata-
miento y análisis. Existen dos tipos de análisis estructurados en categorías 
y subcategorías: diagnóstico local-supramunicipal con perspectiva terri-
torial, y diagnóstico territorial con perspectiva laboral.

El análisis integrado aglutina los diagnósticos desarrollados anterior-
mente en un estudio de conjunto. Consta de tres apartados: el análisis 
D.A.F.O.,	que	permite	la	identificación	de	los	objetivos,	líneas	de	actua-
ción y estrategias que deben considerarse; la participación pública, que 
incorpora los resultados obtenidos en las consultas a los agentes sociales 
y otros actores territoriales; y un documento de síntesis que recoge los 
aspectos socioeconómicos del territorio.

1.2
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coorientado en la generación de empleo

El territorio adquiere un rol destacado cuando nos planteamos la formu-
lación de estrategias de desarrollo local. Y ello porque en él se combinan 
los	componentes	que	influyen	en	las	alternativas	de	progreso	de	las	co-
munidades locales, es decir, los elementos ambientales, socioculturales, 
organizativos, el grado de desarrollo de sus estructuras, y por supuesto, 
la propia localización. 

El concepto de territorio no es ni sencillo, ni tampoco estático; debe ser 
entendido como una construcción social y concebido como un espacio 
más pertinente en cada período histórico, un ámbito de relaciones que 
se	materializa	en	la	configuración	de	redes,	un	soporte	para	la	innova-
ción y un agente clave del crecimiento económico y social, que aglutina 
diversos recursos.

Es por ello que en los procesos de desarrollo territorial se debe tener en 
cuenta o actúan tres componentes que condicionan su devenir. Por una 
parte,	la	innovación,	por	otra,	la	creación	de	redes,	y	finalmente,	el	apro-
vechamiento sostenible de los recursos existentes. Una trilogía de pro-
cesos	que	facilitan	la	configuración	de	“territorios	inteligentes”,	capaces	
de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad que los habita.

Habitualmente la innovación está relacionada con las nuevas pautas so-
cioeconómicas y territoriales que están condicionadas por la incorporación 
de	las	nuevas	tecnologías.	Éstas	han	dado	lugar	a	una	creciente	fragmen-
tación e incluso exclusión territorial. Generan desequilibrios territoriales.

El territorio acoge redes de diversa naturaleza, redes muy complejas en 
el contexto de una economía cada vez más global. Unas redes que se 
convierten en la forma espacial dominante de vertebración del poder y 
que interactúan con el espacio concreto de los lugares. En ese sentido, el 
territorio se constituye como receptor de los efectos de la globalización 
y de la misma manera como emisor de respuestas a sus retos. Cuestión 
que	permite	diferenciar	“territorios	competitivos”	de	aquellos	otros	que	
han	quedado	“apartados”.	Los	territorios	compiten	mediante	sus	venta-
jas y potencialidades. 

En	ese	escenario	los	recursos	adquieren	especial	significación,	dado	que	
todo proceso de desarrollo requiere la utilización imaginativa, racional, 
equilibrada y dinámica de la totalidad de los recursos endógenos, sean 
monetarios, humanos, naturales, sociales, culturales y territoriales.

1.3.1.
 LA PERSPECTIVA 

TERRITORIAL EN EL 
DESARROLLO LOCAL.

            CONSIDERACIONES 
CONCEPTUALES

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
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Las políticas de empleo en el territorio

La dinamización territorial debe constituirse en un eje central de un 
modelo de ordenación de las políticas de empleo, de tal manera que se 
pueda	alcanzar	la	eficiencia	de	las	mismas	a	través	de	su	adecuación	a	
las necesidades de las empresas y de los trabajadores en un contexto de 
territorialización de las iniciativas de empleo.

Es	imprescindible	la	identificación	desde	una	perspectiva	territorial	de	
las instituciones, agentes y administraciones que actúan sobre la crea-
ción de empleo, la mejora de oportunidades laborales y, en general, 
la empleabilidad. En ese sentido las administraciones locales son los 
agentes principales en la gestión de las políticas de empleo, capaces de 
contribuir en los análisis y diagnósticos de detección y oportunidades 
que ofrece un territorio determinado.

La escala territorial como unidad de trabajo y estudio recomendable es 
la supramunicipal, concretamente la derivada de los mercados laborales 
locales-territoriales, o en su caso de los Pactos Territoriales por el Empleo 
constituidos durante los últimos tres lustros.

A. LOS RECURSOS ENDÓGENOS, LA BASE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Se entiende por recurso aquel elemento que es utilizable por una co-
lectividad para acudir a satisfacer una necesidad o llevar a cabo una 
empresa.	Esta	definición	está	estrechamente	vinculada	a	 la	pluralidad	
de posibilidades de cara a la valorización del potencial endógeno de un 
territorio. El potencial endógeno comprende los elementos que pueden 
contribuir al desarrollo local, tales como los recursos materiales y los 
que	ofrecen	el	 entorno,	 los	 económicos	y	financieros,	 las	 infraestruc-
turas de transporte y comunicaciones, las estructuras urbanas y rurales 
ya	creadas,	y	el	capital	humano	(nivel	de	instrucción,	cualificación	pro-
fesional, capacidad de emprendimiento e ingenio de la población de 
cualquier lugar), siendo el conocimiento transversal en todos ellos.

Su potencialidad no depende de su naturaleza sino de la capacidad para 
explotarlos o de la rentabilidad de esa explotación. No es simplemente 
una cuestión de valor de uso del recurso sino del valor de cambio, es 
decir, no sólo sirve para satisfacer alguna necesidad concreta, sino que 
también hace referencia a la capacidad de mercantilización de un bien.

Los recursos experimentan importantes alteraciones en el tiempo y el 
espacio, en función del conocimiento, la tecnología, las estructuras so-
ciales, las condiciones económicas y los sistemas políticos. El concepto 
de recurso es histórico y dinámico. De la misma manera los recursos son 
discontinuos en el espacio, por lo que hay determinados elementos cuya 
valoración será irregular a lo largo del territorio.

1.3.1. LA PERSPECTIVA TERRITORIAL EN EL DESARROLLO LOCAL. 
CONSIDERACIONES CONCEPTUALES
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de decisiones sobre preferencias de consumo del territorio y sus elemen-
tos, en función de su capacidad para satisfacer necesidades diferentes o 
incluso contrapuestas, y especialmente en función de la capacidad de 
influencia	los	distintos	agentes	que	intervienen	en	el	proceso.	En	conse-
cuencia, dicha capacidad de los diversos agentes que actúan condiciona 
la toma de decisiones en relación con la explotación de los recursos de 
un	territorio:	protagonistas,	identificación	de	los	recursos,	manera	de	ex-
plotarlos,	el	volumen	necesario,	y	el	intervalo	de	uso	(quién,	qué,	cómo,	
cuánto y cuándo se usa).

En la lógica económica los recursos de un territorio pueden adquirir 
diversas acepciones en función de su naturaleza. De tal manera que 
consideramos los siguientes aspectos:
 • El capital natural, que hace referencia a los recursos naturales, 
  que son agotables.
 • El capital humano. Se entiende como recurso a la población con 
  una preparación profesional adecuada, cuyo potencial creativo 
  se puede utilizar como un activo básico para dinamizar la eco-
  nomía local.
 • El capital social. Se trata de una modalidad de recursos que 
	 	 se	 refiere	 al	 conjunto	 de	 normas,	 instituciones	 y	 organizacio-
	 	 nes	 que	 promueven	 la	 confianza	 y	 la	 cooperación	 entre	 las	
  personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto.
 • El capital cultural responde a la capacidad de adaptación de las 
  sociedades locales que les permite aprovecharse del entorno 
  natural. 
 • El capital territorial hace referencia a aquel lugar que se con-
  vierte en parte activa del sistema económico y productivo, 
  además de ejercitar el papel de escenario de las actividades 
  antrópicas. 

B. LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN. EL CONOCIMIENTO EN EL TERRITORIO
El conocimiento es el recurso estratégico más importante, por lo que las 
dinámicas de aprendizaje a él asociadas se convierten en procesos fun-
damentales. La innovación es la capacidad de generar e incorporar co-
nocimientos en el sistema económico y social, de manera que maximiza 
las potencialidades productivas y contribuye a un uso más racional, más 
sostenible, de los recursos. Es un factor central de competitividad.

Es sabido que la innovación es motivo de diferencias territoriales, pues 
la incorporación de conocimientos es desigual según la naturaleza y las 
cualidades	de	los	espacios	geográficos.	De	hecho	se	diferencian	aque-
llas	áreas	innovadoras,	capaces	de	dar	respuesta	de	éxito	a	las	dificul-

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
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tades y a los nuevos problemas, de aquellas otras que no se adaptan a 
los cambios y en consecuencia permanecen excluidas, marginadas a los 
procesos de desarrollo.

La relación entre innovación, actividades económicas y territorio se ma-
nifiesta	a	través	de	tres	planteamientos:	 la	innovación	se	considera	un	
fenómeno	individual	fundado	en	la	iniciativa	empresarial	(la	transmisión	
de conocimientos fácilmente reproducibles); la innovación es contem-
plada como un fenómeno colectivo, pues es el entorno quien sugiere e 
incita incorporarla; y la innovación como un fenómeno territorial. Son 
los territorios inteligentes quienes son capaces de generar o incorporar 
los	conocimientos	necesarios	para	poner	en	valor	de	forma	eficiente	y	
racional sus propios recursos y contribuir así a mejorar las condiciones 
medioambientales y la calidad de vida de la sociedad local.

Un territorio innovador reúne: la componente empresarial; la innovación 
social e institucional, entendida como una red interactiva de factores eco-
nómicos, políticos, sociales y culturales que permite combinar y maximi-
zar tanto los recursos económicos como los extraeconómicos; los siste-
mas regionales y locales de innovación, que facilitan la puesta en valor 
y el uso racional de los bienes endógenos; la existencia de un gobierno 
relacional, aquel que se caracteriza por la cooperación entre las distintas 
instituciones con competencias en el territorio; y la práctica habitual de 
la gobernanza, mediante la participación activa de la sociedad civil en la 
determinación de su devenir.

Los sistemas territoriales locales que han experimentado éxito económico 
son aquellos en los que mejor interactúan las dos formas de conocimiento, 
la componente empresarial y el entorno económico-social-institucional.

C. LA CONFIGURACIÓN DE REDES. LAS DINÁMICAS DE INTERACCIÓN
     EN EL TERRITORIO
Las redes territoriales hacen referencia a las relaciones sociales de coope-
ración y la compenetración de las empresas en la estructura de relaciones 
socioeconómicas que constituyen el sistema local, entendido como inte-
grador versátil de conocimientos y organización. Para la incorporación de 
innovaciones y la dinamización de los territorios resultan imprescindibles 
las redes desarrolladas entre los diferentes actores. Dichas redes se mate-
rializan en los acuerdos, de carácter formal o informal, que se establecen 
entre agentes socioeconómicos, públicos o privados, con objetivos que 
responden a intereses comunes.

Se diferencian las redes empresariales y las socio-institucionales. Las pri-
meras, hacen referencia a las relaciones entre empresarios con otras em-
presas, que persiguen una serie de ventajas, como la reducción de costes 

1.3.1. LA PERSPECTIVA TERRITORIAL EN EL DESARROLLO LOCAL. 
CONSIDERACIONES CONCEPTUALES
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el desarrollo de procesos de aprendizaje colectivo, la consecución de 
nuevas soluciones a los problemas, y la reducción de los riesgos de la 
innovación.	Unas	 relaciones	que	pueden	 ser	 transaccionales	 (subcon-
tratación,	provisión	de	algún	servicio…)	o	de	cooperación	(más	intere-
santes, que abordan procesos de aprendizaje colectivo, intercambio de 
tecnologías, proyectos comunes I+D…). Del mismo modo se pueden 
diferenciar redes empresariales verticales, con proveedores y clientes, y 
las horizontales, con otras empresas del sector.

Las redes socio-institucionales recogen el rol de los actores sociales, 
económicos e institucionales en un escenario de consolidación y forta-
lecimiento de las oportunidades de desarrollo local. Estas modalidades 
de redes, públicas o privadas, permiten el apoyo al desarrollo de actua-
ciones empresariales de carácter colectivo. En estos casos, las redes se 
caracterizan por una estructura horizontal, entre empresas, organizacio-
nes e instituciones.

Reflexiones finales
 • El desarrollo territorial integrado es una respuesta a la vez que 
  una consecuencia de la competencia entre la globalización y la 
  escala local. Conviene distinguir la forma en que se articulan los 
	 	 distintos	ámbitos	territoriales	al	espacio	global	de	los	flujos	y	las	
	 	 redes.	De	ahí	que	se	plantee	el	concepto	de	“glocal”	(perspectiva	
  global, soluciones locales).

 • La competitividad depende entre otros factores del territorio. 
	 	 Éste	 es	 generador	 activo	 de	 recursos	 específicos	 que	 pueden	
  resultar estratégicos para impulsarla.

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
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 • Los procesos de innovación tienen un carácter territorial, pero no 
  todos los territorios son innovadores. En los territorios se desarro-
  llan procesos de innovación de carácter colectivo en los que, jun-
  to a las empresas, participan otros agentes, organismos e institu-
  ciones locales.

 • Los territorios innovadores se caracterizan por la existencia de re-
	 	 des	tanto	inter-empresariales	(generadoras	de	más	competitividad)	
	 	 como	socio-institucionales	(creadas	en	el	entorno).	Otros	procesos	
	 	 determinantes	 son:	 la	 cooperación	 entre	 instituciones	 (gobierno	
	 	 relacional),	la	concertación	social	(gobernabilidad),	la	inclusión	en	
	 	 redes	externas	(integración	en	el	espacio	de	las	redes).

 • Los actores, tanto empresariales como socio-institucionales, pue-
	 	 den	transformar	los	recursos	genéricos	en	específicos.	Condición	
  que varía según el territorio de referencia. Innovación, redes y 
	 	 recursos	permiten	la	configuración	de	un	desarrollo	territorial	in-
	 	 tegrado.	Ése	es	capaz	de	hacer	compatible	la	competitividad	eco-
  nómica, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la dismi-
  nución de los desequilibrios territoriales. Es decir, se aúnan el de-
  sarrollo económico, el desarrollo social, el sostenible, y la co-
	 	 hesión	territorial.	En	definitiva,	la	naturaleza	del	desarrollo	territo-
  rial es compleja, con lo cual si pretendemos emprenderlo resulta 
  necesario el fomento de procesos de aprendizaje colectivo ca-
	 	 paces	de	generar	actitudes	innovadoras,	la	configuración	de	redes	
  socio-institucionales que permitan llevar a cabo proyectos de in-
  terés común, y la preocupación por el uso de los propios recursos 
  que faciliten su puesta en valor.
 

1.3.1. LA PERSPECTIVA TERRITORIAL EN EL DESARROLLO LOCAL. 
CONSIDERACIONES CONCEPTUALES
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puesta a incorporarse a la producción de mercancías a cambio de una 
remuneración, lo que constituye su población activa. A su vez, las uni-
dades productivas de cada territorio necesitan, para el adecuado desa-
rrollo de sus procesos productivos, la incorporación de un volumen su-
ficiente	de	población	trabajadora	a	los	mismos.	Son	pues	estas	unidades	
productivas	 territoriales	 las	 que	definen	el	 volumen	de	oportunidades	
laborales locales, más o menos abundantes, y más o menos exigentes en 
cualificaciones.	Así	pues,	el	mayor	o	menor	dinamismo	económico	de	
los territorios acaba conformando el catálogo de puestos de trabajo a los 
que puede acceder la población.

Puesto que tanto la población como las unidades productivas se ha-
llan	fijadas	espacialmente,	acaban	conformándose	áreas	autosuficientes	
desde	 la	 perspectiva	 laboral.	 Estas	 áreas,	 conocidas	 como	 “mercados	
laborales	 locales	 (territoriales)”,	 son	 autosuficientes	 desde	 una	 doble	
perspectiva: de un lado, la mayor parte de la población residente en el 
área e incorporada al mercado de trabajo busca y localiza un empleo 
en la zona; y, de otro, el grueso de los puestos de trabajo del área son 
cubiertos con población trabajadora residente en la misma. El resultado 
es que la mayoría de los desplazamientos diarios entre el domicilio y el 
centro de trabajo son internos al área.

Resultado	de	la	elevada	autosuficiencia	laboral,	los	mercados	laborales	
locales-territoriales	 (áreas	 laborales	 locales-territoriales)	 constituyen	 la	
escala fundamental para el análisis de la situación laboral, así como para 
la	definición	e	instrumentación	de	una	buena	parte	de	las	políticas	de	
empleo. Diagnóstico y políticas de empleo territoriales, por tanto, deben 
conformarse	de	manera	específica	para	cada	una	de	estas	áreas.	Efecti-
vamente,	es	a	este	nivel	donde	podemos	identificar	si	las	oportunidades	
laborales	son	de	un	volumen	suficiente	para	dar	empleo	a	toda	la	pobla-
ción interesada en alcanzar un trabajo remunerado. Del mismo modo, 
es	en	este	ámbito	en	el	que	tiene	sentido	identificar	posibles	desajustes	
entre	las	cualificaciones	que	presenta	la	población	y	las	requeridas	por	
el tejido productivo. A su vez, también es a este nivel donde cabe identi-
ficar	en	qué	dirección	variarán	las	necesidades	futuras	de	cualificaciones	
atendiendo a la dinámica del sistema productivo de la zona. Otro tanto 
podríamos decir de cuestiones tales como la orientación o la intermedia-
ción laborales. Pero, ¿cuál es el alcance espacial de estas áreas laborales 
locales-territoriales?

Con el paso del tiempo la movilidad de la población ha crecido, con lo 
que las fronteras municipales han perdido sentido desde una perspectiva 
laboral en la mayoría de los casos, tanto en las grandes ciudades como 
en las poblaciones más pequeñas. Así, en promedio, según datos del 
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Censo de Población de 2011, poco más del 60% de la población valen-
ciana ocupada tenía localizado su puesto de trabajo en el municipio de 
residencia. En otras palabras, prácticamente el 40% de las personas con 
empleo remunerado tienen recorridos al trabajo que desbordan los lími-
tes municipales, unos desplazamientos dirigidos en la mayor parte de los 
casos a localidades cercanas a la de residencia. De este modo, si bien 
el municipio es la unidad básica de la actual estructura política y admi-
nistrativa, las áreas laborales locales son realidades supramunicipales. El 
mapa municipal actual es tremendamente heterogéneo en términos de 
tamaño poblacional, al tiempo que excesivamente fragmentado. En este 
último sentido, aunque en nuestra comunidad autónoma contamos con 
542 municipios en la actualidad, el número de áreas laborales locales es 
inferior a la décima parte del número total de municipios.

Ahora	bien,	tan	importante	como	la	identificación	de	la	escala	espacial	
adecuada es tomar consciencia de las particularidades de cada uno de 
estos mercados laborales locales-territoriales. Ni los problemas laborales 
se hallan homogéneamente repartidos por el espacio, ni la dinámica de 
los distintos territorios es equiparable. En consecuencia, no tiene sentido 
aplicar las mismas políticas de empleo en todos los territorios. Más bien 
al	contrario,	con	vistas	a	aumentar	la	eficiencia	y	eficacia	de	las	políticas	
de empleo, se requiere optar por la territorialización de las mismas, en el 
sentido de adaptarlas a las peculiaridades y necesidades de cada territo-
rio. Y esto último va de la mano de la elaboración de diagnósticos terri-
toriales, de alcanzar una mayor implicación de los poderes públicos lo-
cales	en	las	políticas	de	empleo	(en	un	contexto	de	actuaciones	públicas	
multinivel) y de profundizar en el carácter participativo de estas políticas.

Si la excesiva fragmentación del mapa municipal era un obstáculo, llega-
dos a este punto la falta de competencias de los poderes públicos locales 
en materia de empleo y desarrollo local también lo es, y no de poca en-
tidad.	Una	falta	de	competencias	que	ha	intensificado	la	última	reforma	
local aprobada en la, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración Local.

En un contexto de estas características, y entre tanto no se aborda una 
nueva reforma local descentralizadora, los programas e iniciativas diri-
gidos a dotar de recursos y capacidad de actuación a los poderes públi-
cos locales en materia de empleo y desarrollo local son fundamentales. 
Programas como el de ayudas dirigidas al fomento del desarrollo local 
mediante el apoyo a la contratación de agentes de empleo y desarrollo 
local, así como el de apoyo a la constitución de pactos territoriales de 
empleo, son cruciales a este respecto. Otro tanto ocurre con aquellos 
otros de carácter más sectorial al que pueden acogerse actores locales, 
en unos casos gestionados por el SERVEF y en otros responsabilidad de 
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empleo-formación, los de mejora de la intermediación laboral, los de 
fomento del autoempleo o la economía social, etc. Lamentablemente, 
los recortes presupuestarios de los últimos años han impactado nega-
tivamente sobre estos programas, llegando incluso a dejar sin dotación 
presupuestaria el programa de pactos territoriales por el empleo.

Convendría pues un cambio de rumbo en el que se incluyese la recu-
peración de unos acuerdos territoriales por el empleo renovados en 
diversos sentidos. Se trataría de recuperar la escala supramunicipal de 
actuación, pero con un mapa que cubriese la totalidad del territorio 
valenciano y que resultase coherente con la realidad de los mercados 
laborales locales-territoriales. Además, sería fundamental que estas ini-
ciativas conservasen su tradicional carácter participativo pero ampliado, 
en	el	sentido	de	participación	no	sólo	en	la	definición	general	de	la	es-
trategia territorial a seguir, sino también en la instrumentación de la mis-
ma y en la elaboración del diagnóstico territorial que debe informarla y 
alimentarla. A su vez, todo ello no tendría sentido si no se acompañase 
de	una	dotación	presupuestaria	 suficiente	para	abordar	una	estrategia	
de empleo y desarrollo territorial de carácter integral, al tiempo que un 
presupuesto comprometido con carácter plurianual. Y, por último, una 
participación, de los órganos territoriales encargados de la elaboración 
del diagnóstico y del diseño y ejecución de las políticas de empleo te-
rritoriales, en aquellas instancias autonómicas encargadas de la promo-
ción de la territorialización de las políticas de empleo y desarrollo, así 
como de aquellas políticas sectoriales que tienen mayor incidencia en la 
dinámica socio-económica territorial.

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
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Cuando	se	pretende	abordar	una	eficaz	labor	de	movilización	de	la	eco-
nomía local, es necesario atender un requisito imprescindible, el cono-
cimiento del territorio. Una condición que no siempre se cumple. Nos 
referimos	a	la	identificación	de	las	cualidades	del	espacio	geográfico	y	de	
sus posibilidades, mediante un análisis integrado territorial, que permite:
 • La diferenciación de unidades territoriales operativas. Espacios 
  funcionales que guardan una coherencia de desarrollo.
 • La determinación de los problemas y las posibilidades de desarro-
	 	 llo,	con	el	fin	de	caracterizar	las	bases	de	la	estrategia	local.
 •	La	identificación,	el	análisis	y	la	caracterización	de	los	recursos	
  endógenos, con el objetivo de favorecer el estímulo del potencial 
  endógeno.
 • El reconocimiento de la estructura y de la organización existente 
  en el marco local.

Si se persigue el conocimiento del territorio, es muy recomendable la 
confección	 de	 un	 “atlas	 del	 territorio”,	 con	 delimitaciones	 precisas	 y	
diversas	 escalas	 espaciales	 para	 abordar	 el	 desarrollo	 local	 (mercado	
laboral local, comarca, municipio, etc.). Dicho atlas debería seguir un 
esquema metodológico capaz de estructurar el análisis y el diagnóstico 
singularizado	de	unidades	de	 trabajo,	definidas	por	 los	siguientes	ele-
mentos: denominación y topónimo; localización y accesibilidad; origen 
y evolución de la funcionalidad; análisis urbanístico según el plantea-
miento vigente y propuesto; caracterización de la sociedad y la pobla-
ción	en	general;	identificación	de	creadores	de	opinión,	líderes	locales	y	
dinámica sociocultural y movimiento asociativo; catálogo empresarial, 
es decir, estructura económica, especialización sectorial y dinámica em-
presarial; equipamientos sociocomunitarios y servicios fundamentales 
que se prestan; iniciativas empresariales previstas o en marcha; principa-
les	dificultades,	problemas	y	demandas;	relaciones	funcionales	entre	el	
territorio	analizado	y	su	entorno;	catálogo	de	recursos,	e	identificación	
del potencial endógeno; inventario de relaciones y funciones.

Los inventarios. Algunas consideraciones de importancia
Tras el análisis integrado del territorio es aconsejable la elaboración de 
inventarios, catálogos o mapas de recursos endógenos. Algunas conside-
raciones generales se señalan al respecto:
 1. La	elaboración	de	los	catálogos,	mediante	fichas	de	recursos	en-
  dógenos, debe adaptarse a las características particulares de 
  cada ámbito de intervención, así como a las necesidades con-
  cretas del trabajo que se desea llevar a cabo.
 2. La obtención de información se concibe como un proceso con-
  tinuo y dinámico, en el que debe incluirse además la participa-
  ción de los actores locales.

1.4 DEFINICIÓN DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL
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 3. La cantidad y la calidad de la información recopilada se en-
  cuentra relacionada con las posibilidades de explotar de manera 
  adecuada las potencialidades del recurso detectado.

Para concluir, el conocimiento del territorio mediante su análisis integra-
do	constituye	una	condición	para	identificar	y	promover	las	tres	moda-
lidades	de	factores	(recursos,	innovación,	redes),	y	con	ello	alcanzar	el	
desarrollo territorial integrado. Nos referimos a:
 1. El aprendizaje y sus dinámicas, que se encuentran asociadas al 
  esfuerzo innovador.
 2.  La existencia y la promoción de redes de cooperación entre em-
  presas, instituciones y asociaciones, así como la capacidad de 
  generar iniciativas capaces de crear las redes.
 3. El aprovechamiento racional de los recursos existentes en cada 
  espacio, para que constituyan la base de su capital territorial. 
	 	 Éste	está	constituido	por	el	patrimonio	natural	y	cultural	here-
	 	 dado,	recursos	humanos	cualificados	y	con	iniciativas,	cohesión	
  social, identidad cultural, etc.

1.4
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A La elaboración de un estudio o diagnóstico del territorio requiere de 

la	 identificación	de	 las	 particularidades	 y	 necesidades	 de	 cada	 ámbi-
to territorial. La recogida de información por los agentes participantes 
de los acuerdos territoriales es fundamental para realizar un adecuado 
análisis de la realidad socioeconómica existente. El conocimiento de 
las unidades territoriales permite un correcto diseño y aplicación de las 
políticas	de	empleo,	puesto	que	ayudan	a	definir	prioridades,	objetivos	
y estrategias de actuación.

Para la elaboración del diagnóstico territorial se emplearán dos tipos de 
fuentes: estadísticas o cuantitativas y cualitativas. Las primeras propor-
cionan datos exactos, mientras que las segundas ofrecen experiencias, 
opiniones y valores de la realidad territorial.

Las fuentes cuantitativas analizan la realidad territorial por medio de 
análisis estadísticos de los datos recogidos, a través de estudios des-
criptivos y comparativos. Estas fuentes permiten el estudio de los datos 
cuantitativos	que	 reflejan	 la	 situación	 socioeconómica	 territorial.	Con	
carácter	general,	son	fuentes	accesibles	y	fiables,	respecto	a	su	origen,	
tratamiento y representatividad. Las variables e indicadores propuestos 
son homogéneos, y por tanto, susceptibles de medición y comparación. 
Esto permite su explotación periódica y su actualización de manera au-
tomatizada, de modo que los datos no adolezcan de un desfase temporal 
con el objeto de estudio.
 
En el siguiente cuadro se recoge el listado de las fuentes estadísticas em-
pleadas para la obtención de los indicadores y las variables propuestas, 
así	como	de	las	diversas	figuras	y	cartografía.

2.1 RECOGIDA DE INFORMACIÓN. FUENTES

2.1.1
 FUENTES 

ESTADÍSTICAS Y 
CARTOGRÁFICAS
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FUENTES ESTADÍSTICAS Y CARTOGRÁFICAS

Anuario Económico La Caixa *

Base	Topográfica	Nacional	a	escala	1:100.000	(IGN)

Boletín Informativo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Secretaría de Estado de Cultura 

Caja España 2010

Censo	Agrario	(INE)

Censo de la Seguridad Social**

Censo	de	Población	y	Vivienda	2011	(INE)**

Censo	nacional	de	instalaciones	deportivas	(MECD)

Publicaciones y estadísticas de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio climático y Desarrollo Rural

Publicaciones y estadísticas de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Publicaciones y estadísticas de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Directorio	Central	de	Empresas	(DIRCE)	(INE)*

Base de datos de la Dirección General de Patrimonio 

Base	de	datos	de	la	Entidad	Nacional	de	Acreditación	(ENAC)

Estadística	de	Variaciones	Residenciales	(INE)

Estadísticas	del	Instituto	Nacional	de	Artes	Escénicas	de	la	Música	(INAEM)

Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE)

Instituto	Valenciano	de	Estadística	(IVE)

Plataforma Unitaria de Bomberos, Mapa censal bomberos 2009 

Portal de estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Portal de estadística del Ministerio de Industria Energía y Turismo

Portal de estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Portal de estadística del  Ministerio del Interior 

Movimiento	Laboral	Registrado	(INE)**

Padrón	Municipal	Continuo	(INE)

Red de Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial

Servici	Valencià	d’Ocupació	i	Formació	(SERVEF)

IDE	de	la	Comunitat	Valenciana	(Terrasit)

* Datos disponibles únicamente para los municipios de más de 1.000 habitantes
 Re iere la solicit d de la in or aci n

2.1.1 FUENTES ESTADÍSTICAS Y CARTOGRÁFICAS
2.1
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A El uso de técnicas cualitativas de investigación social tiene al menos tres 

funciones en el marco de un diagnóstico territorial orientado al empleo. 
Por	una	parte,	permite	conseguir	datos	no	recogidos	por	estadísticas	ofi-
ciales que resultaría muy costoso recopilar mediante censos a toda la 
población o encuestas basadas en una muestra estadísticamente repre-
sentativa de dicha población. Por otra parte, permite acceder a informa-
ción de carácter cualitativo sobre la dinámica de procesos territoriales 
de	los	que	quizás	no	se	dispone	de	información	estadística	suficiente,	así	
como establecer visiones dinámicas y prospectivas sobre dichos proce-
sos. Por último, permite reconstruir y analizar los discursos con los que 
los agentes locales interpretan la realidad que viven y comprender los 
fenómenos territoriales con las claves que utilizan sus conocedores di-
rectos, así como contrastar cualitativamente las hipótesis que el equipo 
investigador va avanzando a lo largo de la elaboración del diagnóstico 
territorial. La información cualitativa puede ser obtenida mediante di-
versas técnicas de investigación. Entre ellas destacan la entrevista en 
profundidad y los grupos de discusión.

A. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
La entrevista en profundidad es una técnica cualitativa de recogida de 
información que puede estructurarse más o menos en función de la li-
bertad que el investigador quiera dejar a la persona entrevistada. La en-
trevista no estructurada es muy abierta y resulta útil en etapas iniciales 
de la investigación, cuando el equipo investigador necesita comenzar a 
conocer la realidad; las preguntas son las generales de la investigación. 
En la entrevista semiestructurada hay una serie de temas concretos a 
explorar, pero sin una redacción totalmente precisa de las preguntas ni 
un	orden	fijo	predeterminado	de	presentación	de	los	diferentes	temas,	
que se van concretando y evolucionando en función de la información 
aportada por el entrevistado. En la entrevista estructurada las preguntas 
y	su	orden	están	predefinidas,	son	precisas	e	incluso	pueden	presentarse	
ciertas	opciones	de	 respuesta	codificadas	 (con	 lo	cual	nos	acercamos	
más a la investigación cuantitativa), por lo que se prestan más a conse-
guir	información	más	concreta	y	a	la	contrastación	de	hipótesis	definidas	
sobre las que se dispone de información previa.

De cara a esta guía metodológica, cuando hablemos de entrevistas en 
profundidad nos referiremos en general a entrevistas semiestructuradas, 
y los guiones de entrevista que se presentarán en general tienen la pre-
tensión de señalar las temáticas objeto de la investigación cualitativa. Sin 
embargo, las preguntas más estructuradas serán necesarias y útiles cuando 
se trate de recoger informaciones concretas que diferentes agentes deben 
proporcionar y que requieren un formato homogéneo para poder poste-
riormente compararse y agregarse. Las entrevistas en profundidad deben 

2.1.2
 INFORMACIÓN

CUALITATIVA
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prepararse cuidadosamente, no sólo en cuanto al cuestionario base de 
temas	a	plantear	y	su	grado	de	estructuración	o	apertura	(guion	de	entre-
vista), sino también en cuanto a la selección de las personas más capaces 
de	proporcionar	información	significativa.	Es	importante	elegir	el	tiempo	
y lugar adecuado para que la entrevista se desarrolle con facilidad. El 
propio proceso de realización de las entrevistas debería permitir depurar y 
aquilatar el guion en cuanto a contenidos, tácticas de entrevista y tiempo.

La selección de entrevistados debe fundamentarse en su conocimiento 
profundo de la realidad territorial, ya que la investigación cualitativa se 
centrará en informantes privilegiados, personas que tienen una visión glo-
bal y dinámica de la realidad territorial conseguida por la experiencia 
vivida o por su conocimiento y capacidad analítica. Hay que tener en 
cuenta que la selección debería cubrir categorías diferentes de informan-
tes	que	aporten	visiones	de	la	realidad	desde	ámbitos	distintos	(técnico,	
político, institucional, productivo, asociativo...). La accesibilidad y faci-
lidad del contacto son importantes, pero no pueden ser el único criterio 
de selección. Puede establecerse un listado previo de entrevistados que 
posteriormente se vaya completando a partir de los contactos que los pro-
pios informantes privilegiados proporcionan. La realización de entrevistas 
alcanza su punto de saturación cuando el investigador ya no encuentra 
información	adicional	significativa	respecto	a	la	conseguida	previamente.

El entrevistador debe conocer perfectamente el guion de entrevista para 
poder	 conducir	 su	 realización	de	 forma	“natural”	 y	dirigida	a	obtener	
la mayor información posible, sin imponer su criterio sobre el del infor-
mante, facilitando la transición entre temas, reconduciendo la entrevista, 
recapitulando, aclarando... Las entrevistas en profundidad deben grabar-
se	en	audio	 (excepto	si	el	 informante	no	acepta	 la	grabación,	en	cuyo	
caso se tomarán notas escritas lo más literales y completas que resulte 
posible). Posteriormente a la realización y grabación de las entrevistas, 
éstas se tienen que transcribir literalmente para facilitar su análisis y cate-
gorización	(siguiendo	los	temas	y	subtemas	dispuestos	en	el	esquema	de	
la investigación, determinando categorías o términos que permitan reunir 
los fragmentos del discurso que hagan referencia a una misma temática).

El uso de programas informáticos para el análisis cualitativo de datos 
(como	ATLAS.ti,	MAXQDA	o	similares)	resulta	de	gran	utilidad	en	dicha	
categorización y para organizar la información, establecer relaciones, 
elaborar informes... Del mismo modo, resulta necesario revisar que las 
respuestas a las preguntas más estructuradas incluidas en el guion de 
entrevista	se	hayan	codificado	y	rellenado	correctamente,	ya	que	pos-
teriormente dichos resultados alimentarán una base de datos conjunta 
para el ámbito territorial de estudio que permitirá facilitar el análisis de 
la información y realizar cruces entre variables.

2.1.2 INFORMACIÓN CUALITATIVA
2.1
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El grupo de discusión es un método cualitativo de investigación social 
dirigido a producir discursos grupales que informan acerca de las re-
presentaciones sociales existentes sobre una determinada temática. 
Hay	diferentes	orientaciones	metodológicas	al	 respecto	 (grupo	de	dis-
cusión, grupo focalizado o focus group, entrevista de grupo, grupo de 
expertos...). Se trata de reunir un grupo de personas seleccionadas por 
el equipo investigador, conocedoras de una determinada realidad social 
que se pretende investigar para que dialoguen acerca de ella, con la 
supervisión del investigador, produciendo una comunicación grupal en 
la que se pueden analizar discursos y representaciones sociales acerca 
de la realidad investigada. 

De cara el diagnóstico territorial que nos ocupa, quizás el tipo de grupo 
de discusión que más se utilice será el grupo de discusión de expertos 
(que	pueden	o	no	haber	sido	entrevistados	previamente	como	informan-
tes privilegiados). No se trata de una entrevista individual en grupo, sino 
que debe existir interacción entre los miembros del grupo, diálogo entre 
ellos. Típicamente, el grupo de discusión se compone de seis a ocho 
personas	que,	en	principio,	no	deberían	conocerse	 (aunque	esto	pue-
de ser complicado en un formato de grupo de expertos locales). En la 
selección de los miembros del grupo, debe tenerse en cuenta el cono-
cimiento profundo de la realidad territorial, buscando combinar homo-
geneidad	(que	todos	se	reconozcan	implicados	en	las	temáticas	tratadas)	
y	heterogeneidad	(que	muestren	cierta	diversidad	de	apreciaciones	para	
suscitar la interacción). Hay que evitar que determinadas características 
sociodemográficas	dificulten	la	dinámica	grupal	(por	ejemplo,	un	grupo	
con una única mujer, o con sólo un joven). Se debería hacer más de un 
grupo de discusión.

Frente a la entrevista en profundidad, el grupo de discusión juega un 
papel diferente en la adquisición de información cualitativa. Las preten-
siones en cuanto al rango de temas a tratar deben ser más modestas en el 
grupo que en la entrevista individual, ya que el objetivo es la interacción 
de los miembros del grupo y ello requiere seleccionar temáticas. Sin 
embargo, permite que un colectivo conocedor de los temas plantea-
dos	construya	un	discurso	común	en	el	que	se	confrontan	y	confluyen	
las distintas posiciones individuales. Esto es particularmente útil para 
analizar temáticas que están sometidas a cambios en la sociedad e in-
certidumbres, en las que la información no es clara o sobre las que hay 
apreciaciones sociales divergentes. Este tipo de cuestiones serán las más 
adecuadas para ser indagadas en un grupo de discusión.

El	papel	del	moderador	del	grupo	(habitualmente	una	persona	del	equi-
po investigador) es complicado. Más que dirigir el diálogo a responder 
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cuestiones concretas, se trata de conseguir que el grupo vaya articu-
lando	una	comunicación	orientada	a	la	consecución	de	consensos	(no	
necesariamente de acuerdos): no debe existir una sucesión de relatos 
individuales en primera persona de cada miembro del grupo, sino una 
dinámica de diálogo grupal en la que se busca construir una voz colec-
tiva acerca de las temáticas planteadas. El grupo desarrolla su propia 
dinámica. El moderador cuenta con un guion, que no puede ser tan 
amplio como el de las entrevistas en profundidad ni desarrollarse de la 
misma forma. Se trata por su parte de plantear al principio de la reunión 
los temas de interés y de mantener la atención de los miembros acerca 
de dichos temas, así como de preocuparse por mantener una interacción 
comunicativa	fluida,	no	de	cubrir	todos	los	ítems	del	guion	forzando	su	
abordaje a través de preguntas explícitas. 

El lugar de reunión del grupo de discusión tiene que estar preparado 
específicamente	para	dicho	fin,	ya	que	debe	permitir	que	los	miembros	
del	grupo	interactúen	cara	a	cara	(mesa	redonda)	y	reunir	condiciones	
de tranquilidad y comodidad, además de contar con el equipo de gra-
bación adecuado. Hay que grabar las intervenciones de todos los miem-
bros del grupo y valorar si interesa también una grabación de vídeo 
(con	 los	permisos	correspondientes	de	 los	participantes)	para	analizar	
posteriormente el desarrollo de la dinámica grupal. Se transcribirán las 
intervenciones	en	el	orden	en	que	se	produjeron	 (no	es	estrictamente	
necesario señalar quién habla, ya que interesa fundamentalmente el dis-
curso grupal), se revisará la transcripción por el moderador para comple-
tarla y se analizarán los discursos categorizándolos, de forma parecida 
al procedimiento seguido con las entrevistas en profundidad.

De todo lo dicho se deriva que la complejidad del grupo de discusión 
como método cualitativo de investigación social es mayor que la de la 
entrevista en profundidad, por lo que debe elegirse de forma bien me-
ditada el uso de una u otra técnica en función del objetivo. Por último, 
hay que señalar que el informe realizado por el equipo investigador a 
partir de la información cualitativa, proporcionada por entrevistas en 
profundidad y grupos de discusión, mostrará el análisis de la informa-
ción realizado tras la categorización de los discursos. Dicho análisis se 
podrá	 reforzar	con	 fragmentos	específicos	 literales	que	 sean	 significa-
tivos de una determinada categoría del discurso. El análisis cualitativo 
puede orientar la interpretación de la información obtenida de fuentes 
cuantitativas, y ayudar a contrastar las hipótesis que el equipo investiga-
dor vaya construyendo.

2.1.2 INFORMACIÓN CUALITATIVA
2.1
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Complementariamente a las dos fuentes de información cualitativa que 
acabamos de presentar, el recurso a cuestionarios dirigidos a categorías 
específicas de informantes territoriales constituye una fuente adicional 
de recogida de información. Si bien sería técnicamente posible, no es-
tamos planteando la realización de encuestas a todos los protagonistas 
directos	de	los	procesos	de	desarrollo	territorial	(la	población,	las	em-
presas, etc.). En nuestro caso, de cara a la elaboración de diagnósticos 
territoriales, lo que parece razonable es tratar de recabar información 
de un número amplio de informantes sobre algunas de las categorías 
que se han abordado en las entrevistas en profundidad o los grupos de 
discusión. Por ejemplo, si bien se habrá entrevistado a algunos técnicos 
de desarrollo local, o a algunos políticos locales con responsabilidades 
en materia de empleo y promoción económica, complementariamente 
se podría plantear la recopilación de información procedente de toda la 
población territorial de ambas categorías de actores citados. Un cues-
tionario con respuestas en su mayor parte cerradas, que permitirá su 
análisis cuantitativo, recopilará esta información valiosa sobre aspectos 
fundamentales de la dinámica territorial.

Unas	aclaraciones	finales	en	relación	con	la	comparación	y	agregación	de	
los resultados obtenidos de las entrevistas y cuestionarios son necesarias. 
Por una parte, resulta fundamental un proceso de agregación a escala del 
área territorial objeto de estudio, recopilando todas las respuestas sobre 
un	mismo	tema	realizadas	por	entrevistados	con	distinto	perfil.	Por	otra,	
en tanto que el trabajo de recogida de información cualitativa tendrá lugar 
en distintos territorios, el uso de los mismos guiones de entrevista por 
parte de diferentes equipos investigadores puede permitir la realización de 
una agregación y comparación interterritorial. Esto último puede resultar 
fundamental para profundizar en el conocimiento de las dinámicas parti-
culares de cada territorio. Por último, alguna de la información obtenida 
es	susceptible	de	ser	codificada,	algo	que	facilita	este	doble	proceso	de	
agregación y comparación al que acabamos de referirnos.

D. INFORMANTES PRIVILEGIADOS
Para acabar este apartado, se aporta un listado orientador, no exhaustivo, 
de aquellos informantes privilegiados que pueden aportar información 
cualitativa	significativa	para	el	diagnóstico	territorial:

 1. Agentes de Empleo y Desarrollo Local ubicados en el territorio ob-
  jeto de estudio, así como otro personal técnico que se dedica a 
	 	 la	gestión	del	desarrollo	local	con	diferentes	figuras	profesionales,	
	 	 cuyo	trabajo	en	definitiva	se	orienta	a	la	promoción	del	empleo	y	
  la actividad económica en el territorio, ya sea en instituciones pú-
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  blicas, en entidades y organizaciones sociales, cooperativas o em-
	 	 presas	privadas	(AFIC,	técnicos	en	turismo,	trabajadores	sociales…)
 2. Profesionales dedicados a la intermediación laboral en el territo-
	 	 rio	objeto	de	estudio,	en	particular	directivos	y	 técnicos	de	ofi-
  cinas del SERVEF, de entidades colaboradoras del servicio público 
  de empleo y de agencias de colocación.
 3. Directivos de entidades territoriales cuyo objeto sea la promoción 
  del empleo y el desarrollo local, operativos en el territorio actual-
	 	 mente	o	en	los	últimos	diez	años	(Pactos	Territoriales	para	el	Em-
  pleo, Grupos de Acción Local...)
 4. Responsables de centros de formación profesional radicados en 
  el territorio objeto de estudio y de entidades colaboradoras del 
  SERVEF para la formación.
 5. Dirigentes de organizaciones y sindicales con presencia en el te-
  rritorio objeto de estudio.
 6. Directivos y técnicos de organizaciones empresariales y asocia-
  ciones de carácter económico y profesional ubicadas en el territo-
  rio objeto de estudio.
	 7.	Representantes	de	las	organizaciones	del	tercer	sector	(FEVES,	FE-
  VECTA)
 8. Responsables políticos actuales y en los últimos diez años en ma-
  teria de empleo y promoción económica en el territorio objeto de 
  estudio.
 9. Dirigentes de entidades de la sociedad civil local ligadas a activi-
  dades de promoción económica y del empleo en el territorio ob-
  jeto de estudio.
			10.	Otros	posibles	conocedores	de	las	Cuestiones	planteadas	(Técni-
  cos de la administración local, personal investigador, conocedo-
  res del sector, Entidades Financieras...).

En	la	siguiente	tabla	se	muestran	las	categorías	específicas	de	informan-
tes más adecuadas para contestar los bloques que estructuran el diag-
nóstico	 territorial.	 Los	 distintos	 perfiles	 de	 entrevistados	 responderán	
únicamente	las	preguntas	(recogidas	en	el	apartado	2.2.4.)	de	aquellos	
apartados del cuestionario indicados. 

2.1.2 INFORMACIÓN CUALITATIVA
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AEDLs y otros técnicos de desarrollo 
local	(AFIC,	técnicos	en	turismo,
trabajadores sociales, etc.)

Técnicos de intermediación laboral 
(SERVEF	y	entidades	colaboradoras)

Responsables de organismos dedi-
cados al desarrollo socioeconómico 
(Pactos	Territoriales	por	el	Empleo,	
Grupos de Acción Local, etc.)

Responsables de los centros 
SERVEF-Formación y de centros 
de	formación	profesional	(u	otros	
centros de formación especializada)

Responsables de las uniones 
territoriales de los sindicatos

Responsables de las organizaciones 
empresariales territoriales

Representantes de las organizaciones 
del	tercer	sector	(FEVES,	FEVECTA)

Políticos de la administración local 
con responsabilidades en materia 
de empleo y promoción económica

Dirigentes de entidades 
de la sociedad civil local

Otros posibles conocedores de las 
cuestiones	planteadas	(técnicos	de	
la administración local, personal 
investigador, conocedores del sector, 
entidades	financieras…)

CAPITAL
NATURAL

CAPITAL
HUMANO

CAPITAL SOCIAL
Y CULTURAL

CAPITAL
TERRITORIAL

REDES
TERRITORIALES

PROCESOS DE
INNOVACIÓN

REDES TERRITORIALES

CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO LOCAL 
SUPRAMUNICIPAL CON PERSPECTIVA TERRITORIAL (I)

(I.A) (I.B) (I.C)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTORES
A ENTREVISTAR
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
SIGNIFICATIVO Y ESTRUCTURA

INTERNA DEL ÁREA IDENTIFICADA
POR EL SERVEF

CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CON PERSPECTIVA LABORAL (II)

(II.A)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CARACTERIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN 

RESIDENTE EN RELACIÓN
AL EMPLEO

(II.B)

EL SISTEMA PRODUCTIVO
LOCAL Y LOS PUESTOS

DE TRABAJO 
EN EL TERRITORIO

(II.C)

EDUCACIÓN, OFERTA
Y DEMANDA DE

CUALIFICACIONES, CONTRATACIÓN
E INTERMEDIACIÓN LABORAL

(II.D)

ACTORES
SOCIALES Y

RELACIONES
LABORALES

(II.E)

2.1.2 INFORMACIÓN CUALITATIVA
2.1
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2
ME
TO
DO
LO
GÍ
A Una vez realizada la recogida de información, la fase posterior consiste 

en su tratamiento y gestión, lo que comprende el conjunto de procesos de 
administración, organización e interpretación de los datos. Para ello se ha 
efectuado una selección, categorización, comparación y validación de la 
información extraída, lo que permitirá un adecuado análisis y diagnóstico 
de la realidad social y económica del ámbito territorial objeto de estudio.

Se ha realizado una selección de variables e indicadores comunes con 
perspectiva territorial y laboral, con el propósito de elaborar una medi-
ción cuantitativa y cualitativa de las características de los distintos ámbi-
tos	territoriales.	Se	procederá	a	la	clasificación	y	categorización	de	estas	
variables	en	una	base	de	datos,	y	se	elaborarán	diversas	figuras	y	mapas	
fundamentales para el análisis del territorio. Del mismo modo, se propo-
nen modelos de cuestionarios para entrevistas en profundidad, debida-
mente estructurados según las diferentes categorías. Están basados en un 
listado de preguntas básicas que deben consultarse, relativas al objeto 
de la investigación, y se indican los actores a entrevistar en cada bloque.

A partir de las fuentes de información mencionadas, tanto estadísticas 
como cualitativas, se ha efectuado una selección de alrededor de 300 
variables e indicadores que deben obtenerse o calcularse para el poste-
rior análisis y diagnóstico territorial. Las variables son datos brutos ex-
traídos directamente de la fuente de origen, y por tanto, no requieren de 
una elaboración o cálculo para su obtención. En cambio, los indicado-
res se obtienen mediante la aplicación de una fórmula elaborada o la 
relación de diversas variables.

Se ha realizado la clasificación y categorización de estas variables e 
indicadores. Esta información deberá recogerse en una base de datos, lo 
que permitirá almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

2.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

2.2.1
 ORGANIZACIÓN 

Y CONFECCIÓN 
DE LA BASE 

DE DATOS
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2.2

ig ra  Categor as  s categor as 
de las variables e indicadores territoriales

rápida y estructurada, además de poder actualizarlos cuando sea preci-
so. Existen dos tipos de variables e indicadores en función de su pers-
pectiva territorial o laboral. Ambos bloques se estructuran en diversas 
categorías	y	subcategorías,	que	se	recogen	en	la	figura	1.

En el anexo I se recoge un cuadro con el listado de variables-indicado-
res seleccionados para su inclusión en la base de datos. Siempre que re-
sulte posible, la recogida de información y el cálculo de los indicadores 
seguirán los siguientes criterios:
 • Un doble ámbito espacial de referencia, tanto a nivel municipal 
  como en relación al ámbito supramunicipal objeto de estudio.
 • Desagregación de la información por sexo y grupos de edad 
	 	 (≤14,	15-29,	30-49,	50-64,	≥65	años).	
 • Incorporación de una perspectiva dinámica, referida a la evolu-
  ción de la variable-indicador en la última década. Esto se 
  acompaña de una vocación prospectiva a partir de la informa-
  ción cualitativa.

El cuadro está organizado según la categorización mostrada anterior-
mente y se estructura en diversas columnas. La denominación recoge el 
nombre que designa a la variable o indicador, mientras que la fórmula 
describe la operación aritmética que debe realizarse para el cálculo de 
los indicadores. Para cada variable se indica la fuente de información 
a consultar para su obtención. Asimismo, se incluye una columna que 
señala el tipo de fuente, en la que se distinguen diversas tipologías. Las 
fuentes accesibles son aquellas que se encuentran disponibles de forma 
pública; las municipales están referidas a aquellas que deben solicitarse 
a los Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio; las no públi-
cas requieren la solicitud de la información a una determinada entidad; 
mientras que las cualitativas se obtienen mediante técnicas como el 
cuestionario o la entrevista.

2.2.1 ORGANIZACIÓN Y CONFECCIÓN DE LA BASE DE DATOS
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2
ME
TO
DO
LO
GÍ
A Para la realización del diagnóstico territorial se recomienda la confección 

de	una	 serie	 de	 tablas-cuadros	 y	figuras,	 que	deben	 ser	 presentadas	 en	
formato de hoja de cálculo, tanto a nivel municipal como del ámbito de 
estudio. Para su elaboración se seguirá un conjunto de criterios comunes. 
Se señalará la fuente de la que proceden los datos y la fecha de los mismos. 
Asimismo se debe indicar el título de cada una y la numeración que posee.

A	continuación	se	muestra	un	ejemplo	de	figura	que	ha	de	incorporarse,	
como	es	la	pirámide	de	población,	que	representa	gráficamente	la	es-
tructura de la población por edad y sexo en un año determinado, o un 
gráfico	que	recoge	la	evolución	mensual	de	los	demandantes	de	empleo	
en	el	último	año,	o	un	gráfico	que	recoge	la	evolución	mensual	de	los	
demandantes de empleo en el último año.

2.2.2
 ELABORACIÓN DE 

TABLAS-CUADROS
Y FIGURAS

2.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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La cartografía constituye un instrumento fundamental en los análisis te-
rritoriales, pues es el producto de la combinación de la localización, la 
distribución	y	el	volumen	de	las	variables	geográficas	representadas.	La	
semiología	gráfica	permite	la	confección	correcta	de	mapas,	mediante	
el	uso	adecuado	de	las	variables	visuales	(forma,	tamaño,	orientación,	
valor, grano y color). Se propone para la fase del diagnóstico territorial 
la elaboración de al menos una relación de representaciones cartográ-
ficas	 que	 facilitarán	 el	 conocimiento	 del	 territorio	 analizado.	 Son	 los	
siguientes mapas:

VARIABLES TERRITORIALES
 1. Localización 
 2. Espacios naturales protegidos
 3. Red de comunicaciones y polígonos industriales
 4. Densidad de la población
	 5.	Distribución	de	los	principales	cultivos	(Zonificación)
	 6.	Planificación	urbanística	/	Calificación
 7. Recursos patrimoniales
 8. Recursos forestales

VARIABLES E INDICADORES DE EMPLEO
 • Variaciones de población en los últimos 10 años
 • Variaciones residenciales netas en los últimos 10 años
 • Porcentaje de la población ocupada residente que trabaja en 
  el mismo municipio de residencia, año 2011
 • Tasas de actividad, año 2011
 • Tasas de empleo, año 2011
 •	Peso	relativo	de	las	afiliaciones	a	la	Seguridad	Social	sobre	la	
  población en edad de trabajar, último dato disponible
 • Tasas de paro, año 2011
 • Indicador de incidencia del desempleo, último dato disponible
 •	 Índice	 de	 especialización	 relativa	 según	 las	 afiliaciones	 a	 la	
  Seguridad Social, último dato disponible: cuatro mapas, uno 
	 	 por	 cada	 sector	 productivo	 (agricultura,	 industria,	 construc-
  ción y servicios). Alternativa o simultáneamente, se pueden 
  realizar los mismos mapas a partir de la información del Cen-
	 	 so	de	Población	y	Vivienda	de	2011	(en	este	caso,	índices	de	
  especialización relativa calculados a partir de la variable 252
 •	Variación	del	total	de	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	
	 	 (entre	2007	y	el	último	año	disponible)
 • Evolución del indicador de incidencia del desempleo, entre 
  2007 y el último año disponible

2.2.2 ELABORACIÓN DE TABLAS-CUADROS Y FIGURAS
2.2.3 ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA

2.2

2.2.3
 ELABORACIÓN 
DE CARTOGRAFÍA



42

2
ME
TO
DO
LO
GÍ
A Otras posibles variables que se podrían plantear, aunque su importancia 

no es tan relevante como las anteriores, son las siguientes:
 • Tasas de temporalidad, año 2011
 • Porcentaje de autónomos sobre el total de personas ocupadas, 
  año 2011
 • Tasas de parcialidad, año 2011
 • Tasas de empleo en la suma de los grupos ocupacionales 2 y 3

En principio, se solicita la cartografía para el total de población.  Puede 
que en algunos de los mapas resulte razonable plantear su elaboración 
diferenciada según sexo y según grupos de edad.

Se ha elaborado una relación de las variables e indicadores que se de-
ben emplear en la confección de los mapas, junto con las denominacio-
nes	de	las	capas	y	las	fuentes	que	permiten	su	disponibilidad.	Con	el	fin	
de	homogenizar	las	representaciones	cartográficas,	se	ha	procedido	a	la	
elaboración de una leyenda que muestra la simbología, colores y tramas 
que se recomienda utilizar.

2.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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2.2.3 ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA
2.2
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2
ME
TO
DO
LO
GÍ
A El guión de  las entrevistas está estructurado en diversos módulos, que 

deben	ser	respondidos	por	los	distintos	perfiles	de	entrevistados.	Cada	
tipo de informante sólo contestará sobre aquellos bloques del cuestiona-
rio señalados en la tabla del apartado 2.1.2.D.

I. CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO LOCAL-SUPRAMUNICIPAL 
CON PERSPECTIVA TERRITORIAL
I.A RECURSOS TERRITORIALES
 El capital natural: los recursos naturales 

  I.A.1 Desde su punto de vista, ¿Cuál es el grado de conciencia 
   acerca de la importancia de los recursos naturales en el de-
   sarrollo económico?
  I.A.2 En este territorio, ¿existe una preocupación por los proble-
   mas medioambientales?
  I.A.3 En los últimos diez años, ¿se han tomado medidas de ahorro 
	 	 	 y	eficiencia	energética?
  I.A.4 En el territorio, ¿en qué medida se recurre al uso de técnicas 
   de reciclaje de residuos?
  I.A.5 ¿Cree que en los próximos años aumentará el grado de con-
   ciencia acerca de la importancia del capital natural en el 
   desarrollo económico?
  I.A.6 ¿Cree que aumentará la preocupación por los problemas 
   medioambientales en este territorio?
  I.A.7 ¿Cómo cree que variará el recurso al uso de técnicas de 
   reciclaje de recursos en los próximos años?

  El capital humano: los recursos humanos

  I.A.8	 ¿Cuáles	son	las	cualificaciones	laborales	que	considera	más	
   destacables desde la perspectiva del desarrollo socioeconó-
   mico del territorio? Explique a qué responde su elección.
  I.A.9	 ¿Existen	 algunas	 cualificaciones	 laborales	 que	 podríamos	
	 	 	 calificar	de	específicas	del	territorio?
  I.A.10	 Estas	cualificaciones	más	destacables,	así	como	las	más	espe-
	 	 	 cíficas,	¿están	siendo	aprovechadas	para	el	desarrollo	de	pro-
   yectos territoriales o de actividades productivas en la zona?
  I.A.11	 En	relación	a	estas	cualificaciones	más	destacables,	y	tam-
	 	 	 bién	las	más	específicas,	¿ha	variado	su	uso	en	los	últimos	
	 	 	 diez	años,	en	especial	a	partir	de	finales	de	2007	cuando	
	 	 	 empieza	la	etapa	de	dificultades	económicas?
  I.A.12 ¿Podría indicarnos cuáles son los factores que más han in-
	 	 	 cidido	en	la	dinámica	demográfica	del	área	objeto	de	estu-
	 	 	 dio	en	los	últimos	diez	años	(crecimiento	vegetativo,	llega-
   das o salidas netas de población)?

2.2.4
GUIÓN DE

ENTREVISTAS
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  I.A.13 Resultado de los anteriores factores determinantes de la di-
	 	 	 námica	demográfica,	¿cómo	cree	que	está	evolucionando	la	
	 	 	 estructura	poblacional	del	territorio	(envejecimiento,	rejuve-
   necimiento)?
  I.A.14  ¿Cree que avanzamos hacia un cambio en el valor otorgado 
	 	 	 a	las	cualificaciones	laborales	destacables	o	específicas	del	
   territorio? Explique en qué sentido variará dicha valoración, 
   así como los elementos en que se basa dicho pronóstico.
  I.A.15		¿Están	surgiendo	nuevas	cualificaciones	laborales	en	el	territo-
   rio susceptibles de alimentar nuevas iniciativas territoriales?
  I.A.16 ¿Cómo cree que variará en los próximos años el uso y apro-
	 	 	 vechamiento	de	cualificaciones	laborales	del	territorio?	Ex-
   plique en qué se basa dicho pronóstico.
  I.A.17	 ¿Qué	factores	cree	que	resultarán	decisivos	en	la	dinámica	
	 	 	 demográfica	del	área	objeto	de	estudio	en	los	próximos	años	
	 	 	 (crecimiento	vegetativo,	 llegadas	o	salidas	netas	de	pobla-
	 	 	 ción)?	¿Qué	puede	subyacer	a	estos	cambios	demográficos?
  I.A.18 ¿En qué dirección cree que va a variar la estructura pobla-
   cional en este territorio? ¿En qué se basa su opinión?

  El capital social y cultural

  I.A.19 ¿Cree que existen actitudes proclives al esfuerzo en el traba-
   jo en su territorio?
  I.A.20 ¿Cree que las empresas incorporan elementos de carácter 
   ético en los procesos de toma de decisiones así como en el 
   resto de las operaciones? Nos referimos a la mejora en el as-
   pecto moral de los empleados, el diseño y aplicación prácti-
   ca de códigos de ética, incorporación de elementos éticos en 
   la toma de decisiones, la búsqueda del bien común…
  I.A.21	 ¿Cómo	percibe	 la	 sociedad	 la	figura	del	empresario	en	 su	
   territorio? ¿Se considera como un agente extractor o gene-
   rador de rentas? ¿Ha habido cambio en la valoración de di-
   cha imagen como consecuencia de la crisis?
  I.A.22 ¿Cree que la toma de decisiones tanto en el ámbito privado, 
   como en el público, es ágil? En caso negativo ¿A qué cree que 
	 	 	 es	debido?	¿Qué	se	podría	hacer	para	mejorar	en	ese	sentido?
  I.A.23 Los procesos de innovación requieren tanto personas como 
   entornos y territorios innovadores. En su opinión ¿Los em-
   pleados actúan de manera creativa e innovadora? ¿el entor-
   no fomenta y apoya estas actitudes?
  I.A.24	 ¿Considera	que	las	empresas	de	su	territorio	han	sido	flexi-
   bles y se han adaptado a los cambios y a las necesidades y 
   características del mercado?
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  I.A.25	 ¿Qué	debilidades	y	amenazas	presenta	su	 territorio?	¿Qué	
   fortalezas y oportunidades ofrece? 

I.B REDES TERRITORIALES 
      (redes empresariales y redes socio-institucionales)
  I.B.1 ¿Cuáles son las asociaciones con presencia en el territorio que 
   pueden contribuir a la dinámica socioeconómica del mismo?
  I.B.2 Puede señalarnos cuáles son los principales proyectos con 
   incidencia en la dinámica socioeconómica del territorio en 
   los que han participado diversas asociaciones territoriales. In-
   dique qué asociaciones han participado en cada uno de los 
   proyectos y qué opinión le merece el mismo.
  I.B.3 Conoce la existencia de algunos proyectos de carácter supra-
   territorial, de interés para la dinámica socioeconómica, en los 
   que participen asociaciones del territorio.
  I.B.4 Pensando en cada una de las ramas de actividad con más 
   presencia en el territorio, ¿puede indicarnos qué tipo de em-
   presas participan en lo que sería el proceso completo de pro-
   ducción? A su vez, señale qué tipo de relaciones se estable
	 	 	 cen	entre	estas	empresas	(de	cooperación	–simétricas-,	de	do-
	 	 	 minación	–asimétricas-).
  I.B.5 Pensando en cada una de las ramas de actividad con más 
   presencia en el territorio, ¿puede indicarnos si en los últimos 
   diez años se han desarrollado proyectos de cooperación entre 
	 	 	 las	empresas	de	la	rama?	En	caso	afirmativo,	describa	breve-
   mente el proyecto y los participantes.
  I.B.6 En los próximos años, ¿cree que van a producirse cambios de 
   cierta envergadura en las relaciones interempresariales de al-
   guna de las ramas productivas con una presencia importante 
	 	 	 en	el	territorio?	En	caso	afirmativo,	concrete	en	qué	consisti-
   rán estos cambios.
  I.B.7 En los próximos años, ¿cómo cree que evolucionarán los pro-
	 	 	 yectos	(con	actores	exclusivamente	territoriales	o	que	combi-
   nan actores del territorio y extraterritoriales) con incidencia 
   en la dinámica económica del territorio a los que se ha referi-
   do más arriba?
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  I.B.8 En los próximos años, ¿cómo cree que evolucionarán los pro-
   yectos de cooperación entre empresas de cada una de las ra-
   mas de actividad con cierta presencia en el territorio a los que 
   se ha referido más arriba?
  I.B.9 ¿Tiene información, o bien sospecha, acerca del desarrollo
   en los próximos años de proyectos nuevos de interés para la 
	 	 	 dinámica	socioeconómica	del	 territorio?	En	caso	afirmativo,	
   concrete los rasgos generales de estos nuevos proyectos así 
   como de sus participantes.

I.C PROCESOS DE INNOVACIÓN, EMPRESARIAL Y SOCIAL
  I.C.1 En el seno de las ramas de actividad con mayor peso relativo 
   en el sistema productivo del territorio objeto de estudio, ¿exis-
   ten empresas con una capacidad de innovación relativamente 
	 	 	 importante?	En	caso	afirmativo,	explique	cuál	es	el	perfil	de	
	 	 	 estas	empresas	(tamaño,	tipo	de	clientes,	etc.),	cuál	es	su	peso	
   relativo en el conjunto de la rama a la que pertenecen, qué 
	 	 	 tipo	 de	 innovaciones	 desarrollan	 (de	 producto,	 de	 proceso,	
   etc.) y en qué medida recurren a recursos del territorio para 
   desarrollar sus innovaciones.
  I.C.2 En el resto de ramas de actividad presentes en el territorio, 
   ¿existen empresas con una capacidad de innovación relati-
	 	 	 vamente	importante?	En	caso	afirmativo,	explique	cuál	es	el	
	 	 	 perfil	de	estas	empresas	(tamaño,	tipo	de	clientes,	etc.),	cuál	
   es su peso relativo en el conjunto de la rama a la que perte-
	 	 	 necen,	qué	tipo	de	innovaciones	desarrollan	(de	producto,	de	
   proceso, etc.) y en qué medida recurren a recursos del territo-
   rio para desarrollar sus innovaciones.
  I.C.3 Señale qué recursos territoriales facilitan el surgimiento y de-
   sarrollo de las anteriores innovaciones empresariales. A su
	 	 	 vez,	indique	cuáles	son	los	principales	déficit	o	carencias	del	
   territorio a este respecto.
  I.C.4	 ¿Cómo	ha	evolucionado	en	los	últimos	diez	años	(y	especial-
   mente en la última etapa de crisis) el número y peso relativo 
   de las empresas innovadoras del territorio? Distinga en su res-
   puesta las empresas pertenecientes a las ramas de actividad 
   con mayor peso relativo en el tejido productivo del territorio 
   de las empresas pertenecientes al resto de ramas productivas.
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A   I.C.5	 ¿Cómo	ha	evolucionado	en	los	últimos	diez	años	(y	especial-

   mente en la última etapa de crisis) la dotación territorial de 
   recursos que facilitan las innovaciones empresariales? ¿Y las 
	 	 	 carencias	y	déficit	en	 la	dotación	de	 recursos	 territoriales	a	
   este respecto.
  I.C.6 En los últimos diez años, ¿se han desarrollado proyectos co-
   lectivos con vistas a cambiar el modelo económico y social 
	 	 	 del	área	objeto	de	estudio?	En	caso	afirmativo,	indique	de	qué	
   proyectos se trata, qué actores territoriales han participado del 
	 	 	 mismo	(ya	sea	como	promotores	o	bien	incorporados	en	un	
   momento posterior), cuál ha sido la duración del proyecto o si 
   sigue en marcha, su campo de actividad y la valoración que 
   cabe hacer del mismo.
  I.C.7 Indique cuál es la predisposición actual de los principales ac-
   tores territoriales para promover o participar en proyectos di-
   rigidos a la mejora del entorno territorial con vistas a cambiar 
   el modelo productivo y social del mismo. ¿Cómo ha evolucio-
   nado esta predisposición en los últimos diez años?
  I.C.8 Los partidos políticos con mayor presencia en las institucio-
   nes locales de la zona objeto de estudio, ¿en qué medida pro-
   mueven o son partidarios del desarrollo de proyectos o políti-
   cas participativas dirigidos a conseguir el cambio de modelo 
   económico y social?
  I.C.9 Atendiendo a los últimos diez años, y a la vista de los recursos 
   destinados por las instituciones públicas locales a promo-
   ver el desarrollo local y la mejora de la situación laboral del 
	 	 	 territorio,	 ¿cómo	calificaría	el	grado	de	 implicación	y	com-
   promiso actual de las mismas en el cambio de modelo econó-
   mico y social? Y, ¿cómo ha evolucionado este compromiso 
	 	 	 a	lo	largo	de	la	década	(especialmente	a	partir	del	inicio	de	la	
   crisis en 2008)?
  I.C.10 A lo largo de los últimos diez años, ¿se han desarrollado 
	 		 proyectos	 de	 cooperación	 institucional	 (en	 los	 que	 hayan	
   participado instituciones públicas locales de la zona objeto 
   de estudio) dirigidos al desarrollo de iniciativas carácter so-
	 		 cioeconómico	con	una	perspectiva	territorial	(más	allá	de	los	
	 		 límites	municipales)?	En	caso	afirmativo,	 indique	cuáles	 son	
   estos proyectos y qué valoración le merecen.
  I.C.11 ¿Cómo cree que evolucionará el número y peso relativo de las 
   empresas innovadoras presentes en el territorio? Distinga en-
   tre las ramas de actividad con mayor peso relativo territorial y 
   el resto de ramas de actividad.
  I.C.12 ¿Cómo cree que evolucionará la dotación de recursos territo-
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   riales que favorecen la innovación empresarial? ¿Y los estran-
	 		 gulamientos	o	déficit	en	esta	dotación	territorial?
  I.C.13 ¿Son previsibles cambios sustanciales en la predisposición 
   de los actores locales a participar en proyectos colectivos di-
   rigidos a la mejora del modelo productivo y social? ¿Se conso-
   lidarán los proyectos existentes o surgirán nuevos proyectos 
   de este tipo?
  I.C.14 ¿Cree que aparecerán nuevos actores territoriales de la so-
   ciedad civil con capacidad y predisposición para implicarse 
   en estos proyectos.
  I.C.15 ¿Cree que habrá cambios sustanciales en los partidos políticos 
	 		 con	presencia	en	las	instituciones	locales	(así	como	cambios	
   en las propias instituciones locales) que tengan incidencia en 
   el esfuerzo realizado por estas instituciones con vistas a lograr 
   un cambio de modelo productivo y social?
  I.C.16 ¿Cómo cree que evolucionarán los proyectos de cooperación su-
   pramunicipal entre instituciones públicas locales dirigidas al de-
   sarrollo de proyectos e iniciativas de carácter socioeconómico?

II. CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CON PERSPECTIVA LABORAL

II.A  ÁMBITO GEOGRÁFICO SIGNIFICATIVO (los mercados laborales 
        territoriales) y estructura interna del área identificada por el SERVEF
 II.A.1  A la vista de los desplazamientos regulares de la población 
	 	 por	motivos	diversos	(compras,	trabajo,	escolarización,	aten-
  ción sanitaria especializada, etc.), indique cuáles son los 
  grupos de municipios que desde su punto de vista se hallan 
  más interrelacionados.
 II.A.2 Centrándonos exclusivamente en los desplazamientos dia-
  rios domicilio-trabajo, indique cuáles son los grupos de mu-
  nicipios que desde su punto de vista se hallan más interre-
	 	 lacionados	(aunque	algunos	de	ellos	no	estén	incluidos	den-
  tro del área objeto de estudio).
 II.A.3 A partir de la información anterior, ¿qué opinión le merece 
  la delimitación del área objeto de estudio desde una pers-
	 	 pectiva	laboral	(esto	es,	abarca	la	mayor	parte	de	la	pobla-
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  ¿comprende diversas subáreas en su interior?
 II.A.4 Señale los principales cambios residenciales que han afec-
	 	 tado	al	municipio	en	 los	últimos	diez	años,	especificando		
  principales orígenes y principales destinos. Aproximada-
  mente, ¿cuál es el peso relativo de los cambios residenciales 
	 	 internos	al	área	supramunicipal	significativa	(la	agrupación	
  de municipios interrelacionados indicada más arriba) sobre 
  el total de variaciones residenciales.
 II.A.5 ¿Cabe prever algún cambio, básicamente en la red de co-
  municaciones y transportes, que altere los desplazamientos 
	 	 diarios	domicilio-trabajo	(y	el	conjunto	de	desplazamientos	
  regulares) indicados anteriormente? ¿Cómo cree que afec-
	 	 tará	a	la	delimitación	del	área	supramunicipal	significativa	
	 	 identificada	por	usted?
 II.A.6	 ¿Qué	tendencias	cabe	esperar	que	tendrán	lugar	en	el	futuro	
  próximo en el ámbito de los cambios residenciales? Indique 
  los principales factores que afectarán a estos movimientos 
  poblacionales.

II.B CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 
 EN RELACIÓN AL EMPLEO
 II.B.1 A grandes rasgos, ¿qué patrones de entradas, permanencia y 
  salidas del mercado laboral predominan entre las mujeres 
	 	 de	la	comarca	(incluya	movimientos	entre	actividad	e	inacti-
  vidad, entre empleo y paro, así como entradas y salidas del 
  territorio en su respuesta)? ¿Y entre los hombres?
 II.B.2 Atendiendo a estos patrones, ¿existen diferencias por edades?
 II.B.3 En el territorio objeto de estudio, ¿qué grupos de población 
	 	 obtienen	mejores	 resultados	en	el	mercado	 laboral	 (mayor	
  acceso al empleo y empleos de mejor calidad)? En sentido 
  inverso, sobre qué grupos de población recaen los peores 
	 	 resultados	 del	mercado	 laboral	 (menor	 acceso	 al	 empleo,	
	 	 mayores	 tasas	de	desempleo	y	empleos	de	peor	calidad	–
  empleos irregulares, empleos a tiempo parcial, empleos 
  temporales, empleos con retribuciones bajas, etc.
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 II.B.4 En cuanto a los parados de larga duración, ¿cuál sería el per-
	 	 fil	más	frecuente	de	edad,	nivel	de	estudios,	especialización	
  profesional, etc.
 II.B.5 En lo relativo a la población que no se incorpora al mercado 
	 	 de	 trabajo	 (la	 población	 inactiva),	 ¿cuáles	 son	 los	motivos	
	 	 principales	de	esta	opción	personal	en	el	 territorio	 (jubila-
  ción, incapacidad, estudios, realizar en la familia funciones 
  distintas a la obtención de ingresos, etc.)? Distinga los gru-
  pos de población que considere necesarios en función del 
  grupo de edad, el sexo, el nivel de estudios, o cualquier otra 
  variable que considere relevante.
 II.B.6 En cuanto a incorporaciones y retiradas del mercado de tra-
  bajo, ¿qué cambios destacaría en los últimos diez años? 
  ¿Cómo afectan a la participación en el mercado de trabajo 
	 	 de	la	población	del	área	objeto	de	estudio?	(Distinga	a	este	
  respecto los principales grupos de población según sexo, 
  edad y nivel de estudios.
 II.B.7 A raíz del deterioro de la situación económica experimenta-
	 	 do	a	partir	de	finales	de	2007,	¿cuáles	diría	que	han	sido	los	
  principales impactos sobre el empleo y desempleo de los 
  principales grupos de población?, ¿qué grupos de población 
  considera que han sufrido más duramente las consecuencias 
  de dicho deterioro económico?
 II.B.8	 ¿Qué	cambios	se	prevén	en	las	incorporaciones,	permanen-
  cia y retiradas del mercado de trabajo de los principales gru-
  pos de población del territorio?
 II.B.9	 ¿Qué	tendencias	se	prevén	en	materia	de	empleo	(cantidad	
  de oportunidades laborales y calidad de éstas) y desempleo 
  de los principales grupos de población?

II.C  EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL Y LOS PUESTOS 
        DE TRABAJO EN EL TERRITORIO
 II.C.1 ¿Cuáles diría que son las principales actividades productivas 
  que han determinado la dinámica económica del territorio 
  en los últimos diez años, sea en sentido positivo o negativo?
  Tenga en cuenta en su respuesta que estas actividades pueden
  generar efectos arrastre sobre otras empresas del territorio.
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  jeto de estudio ¿qué características presentan en los últimos 
  diez años en aspectos tales como tamaño empresarial, prin-
	 	 cipales	clientes	(consumidores	finales,	otras	empresas),	prin-
	 	 cipales	 mercados	 (local,	 regional,	 estatal,	 internacional),	
  segmentos de mercado a los que dirigen su producción, gra-
  do de complejidad del proceso productivo, etc.?
 II.C.3 ¿Cuáles son los empleos que se generan de manera más 
  abundante en las actividades productivas predominantes? 
  ¿Cuál es el grado de complejidad de los mismos? ¿Cómo se 
	 	 adquieren	 las	cualificaciones	necesarias	para	cubrir	 las	 ta-
  reas inherentes al puesto de trabajo?
 II.C.4	 ¿Cuál	es	el	perfil	personal	(edad,	sexo,	formación,	años	de	
  experiencia, etc.) al que se recurre con más frecuencia para 
  la cobertura de estos empleos en las actividades productivas 
  predominantes?
 II.C.5 En las actividades productivas predominantes ¿Cuáles diría 
  que han sido los principales impactos derivados de la crisis 
	 	 económica	de	los	últimos	tiempos?,	¿cómo	definiría	el	 im-
  pacto en términos de cierre de empresas y destrucción de 
  empleo en estas actividades?
 II.C.6	 ¿Qué	otras	actividades	considera	estratégicas	para	el	territo-
	 	 rio	aunque	su	peso	relativo	sea	mucho	menor?	(Explique	a	
  qué responde su carácter estratégico)
 II.C.7	 ¿Qué	rasgos	destacaría	de	las	actividades	estratégicas	para	el	
  territorio aunque sean de menor peso relativo
 II.C.8 ¿Cuáles son los empleos que se generan de manera más 
  abundante en las actividades estratégicas para el territorio 
  aunque sean de menor peso relativo? ¿Cuál es el grado de 
	 	 complejidad	de	los	mismos?	¿Cómo	se	adquieren	las	cualifi-
  caciones necesarias para cubrir las tareas inherentes al pues-
  to de trabajo?
 II.C.9	 ¿Cuál	es	el	perfil	personal	(edad,	sexo,	formación,	años	de	ex-
  periencia, etc.) al que se recurre con más frecuencia para la 
  cobertura de los empleos en las actividades estratégicas para el 
  territorio aunque sean de menor peso relativo?
 II.C.10 ¿Cuáles diría que han sido los principales impactos deriva-
  dos de la crisis económica de los últimos tiempos?, ¿cómo 
	 	 definiría	el	impacto	en	términos	de	cierre	de	empresas	y	des-
  trucción de empleo en las actividades estratégicas para el te-
  rritorio aunque sean de menor peso relativo?
 II.C.11 En general, ¿los cambios de empleo experimentados por la 
	 	 población	se	producen	dentro	del	territorio	(sin	salir	a	otros	
  territorios o países a buscar oportunidades laborales)?
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 II.C.12 ¿En qué medida los cambios de empleo se circunscriben a 
  empleos de una única rama de actividad?
 II.C.13 ¿Cuáles son los factores que resultarán determinantes para la 
  dinámica económica de las actividades productivas del terri-
  torio en los próximos diez años?
 II.C.14	 ¿Qué	 cambios	 cuantitativos	 y	 cualitativos	 cree	 que	 expe-
  rimentarán las actividades principales a lo largo de los próxi-
  mos diez años? ¿Y las actividades estratégicas?
 II.C.15	 ¿Cuáles	son	los	cambios	más	significativos	que	tendrán	lugar	
  en las oportunidades laborales del territorio en los próximos 
  diez años? Tenga en cuenta tanto el volumen de los empleos 
	 	 como	las	exigencias	en	cualificaciones	de	los	mismos.
 II.C.16 ¿Cree que existen o aparecerán actividades emergentes que 
  puedan constituir nuevas oportunidades de empleo en el te-
	 	 rritorio?	 En	 caso	 afirmativo,	 indique	 en	 qué	 campos,	 así	
	 	 como	los	principales	rasgos	del	perfil	de	empleos	creados.

II.D  EDUCACIÓN, OFERTA Y DEMANDA DE CUALIFICACIONES, 
    CONTRATACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
 II.D.1 ¿Cuáles son los mecanismos habituales de intermediación 
	 	 laboral	en	la	zona	(agencias	públicas	o	privadas	de	interme-
  diación, anuncios en prensa, familiares y contactos con las 
  personas que ya trabajan en las empresas, etc.)? ¿Existen di-
  ferencias entre las principales ramas de actividad de la zona?
 II.D.2 ¿Ha habido cambios destacables a este respecto en los últi-
  mos diez años?
 II.D.3 Por	lo	general,	¿cómo	se	adquieren	las	cualificaciones	labo-
  rales necesarias para cubrir satisfactoriamente los puestos de 
	 	 trabajo	de	las	principales	ramas	productivas	en	la	zona	(ex-
  periencia, formación, una combinación de ambos)?
 II.D.4 ¿Existen empresas y ramas productivas que están apostando 
  de manera creciente por el recurso a la formación? En caso 
	 	 afirmativo,	 especifique	 tanto	 si	 se	 trata	 de	 formación	 para	
  reciclar a los integrantes de sus plantillas, como si se recurre a 
  la contratación de las personas formadas para cubrir vacantes.
 II.D.5	En	los	puestos	de	trabajo	más	exigentes	en	cualificaciones	de	
  estas ramas productivas más importantes en la zona, ¿cómo 

2.2.4 GUIÓN DE ENTREVISTAS
2.2



60

2
ME
TO
DO
LO
GÍ
A 	 	 se	adquieren	las	cualificaciones	necesaria	para	cubrirlos?	In-

  dique cuáles son estos puestos de trabajo.  
 II.D.6 ¿Qué	opinión	le	merece	la	oferta	de	formación	especializada	
	 	 (FP	y	educación	superior)	y	de	formación	para	el	empleo	de	
  la zona? ¿Cubre satisfactoriamente las necesidades de las 
  empresas de la zona?
 II.D.7 Desde su punto de vista, ¿existen carencias en la oferta de 
	 	 formación	especializada	en	la	zona?	En	caso	afirmativo,	indi
  que cuáles y si cree que deberían resolverse mediante forma-
  ción reglada o formación para el empleo.
 II.D.8	¿Qué	tipo	de	relación	existe	entre	los	centros	de	formación	y	
  las empresas de la zona?
 II.D.9 ¿Existen vacantes difíciles de cubrir por falta de personas 
  preparadas en la zona?
 II.D.10	 A	la	inversa,	¿son	frecuentes	los	casos	de	sobrecualificación	en-
	 	 tre	la	población	ocupada	de	la	zona?	En	caso	afirmativo,	especi-
	 	 fique	los	casos	en	que	resulta	habitual	esta	sobrecualificación.
 II.D.11	 En	los	últimos	diez	años,	y	especialmente	a	partir	de	finales	
  de 2007, ¿cuál es el peso relativo de las empresas que han 
  tenido que recurrir a reducciones en el volumen de sus plan-
  tillas? ¿En qué ramas de actividad han sido más frecuentes 
  estas reducciones en el volumen de empleo?
 II.D.12) En estas empresas que han recurrido a reducciones en el vo-
	 	 lumen	de	empleo,	¿cuáles	han	sido	los	canales	más	signifi-
  cativos a los que se ha recurrido para ajustar las plantillas a 
	 	 la	baja	(despidos	individuales,	expedientes	de	regulación	de	
  empleo, no renovación de contratos temporales, jubilacio-
  nes)? Si existen patrones diferenciados, distinga las pautas 
  seguidas por las principales ramas de actividad de la zona.
 II.D.13 En los últimos diez años, ¿existen empresas que han intro-
	 	 ducido	cambios	en	los	procesos	de	producción	(o	bien	han	
  aparecido empresas en sectores productivos nuevos) que se 
	 	 han	traducido	en	necesidades	de	cualificaciones	nuevas?	En	
	 	 caso	 afirmativo,	 ¿son	muy	 frecuentes	 estos	 casos?,	 ¿cómo	
  han resuelto la cobertura de estas nuevas necesidades de 
	 	 cualificaciones	(sustitución	de	trabajadores,	formación	para	
  reciclar las plantillas, recurso a centros de formación espe-
  cializada en la zona, etc.)?
 II.D.14	 ¿Se	prevén	cambios	en	las	empresas	de	la	zona	(como	por	
  ejemplo la introducción de innovaciones, el desarrollo de 
  nuevas actividades productivas, etc.) que provocarán un au-
	 	 mento	o	una	variación	en	las	exigencias	y	perfil	de	cualifica-
	 	 ciones	en	 la	zona?	Especifique	en	qué	 tipo	de	empresas	y	
  ramas productivas va a ocurrir esto.

2.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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 II.D.15 ¿Cómo cree que las empresas se adaptaran a estos cambios
	 	 (renovación	de	plantillas,	recualificación	de	trabajadores,	etc.)?
 II.D.16 ¿Cómo cree que los cambios anteriores afectarán a los dis-
	 	 tintos	grupos	de	población	de	la	zona	(según	edades,	sexo	y	
  nivel de formación)?
 II.D.17 A la vista de los cambios anteriores, ¿cabe prever nuevas 
	 	 necesidades	de	 formación	en	 la	 zona?	En	caso	afirmativo,	
	 	 a)	especifique	perfiles	y	b)	 indique	si	cree	que	la	oferta	de	
  formación local dará respuesta a estas nuevas necesidades.
 II.D.18 ¿Está en marcha, o es previsible que tenga lugar algún cam-
  bio en la oferta de formación especializada en la zona? En 
	 	 caso	afirmativo,	especifique	algunos	detalles	del	mismo.
 II.D.19 ¿Cree que se experimentarán variaciones en la incidencia
	 	 del	fenómeno	de	la	sobrecualificación?
 II.D.20 ¿Cree que los cambios en el volumen de oportunidades la-
  borales permitirán reducir la incidencia del desempleo en la 
	 	 zona?	En	caso	afirmativo,	¿hasta	qué	punto?
 II.D.21 De acuerdo con la información que usted baraja, ¿cabe pre-
  ver algún cambio en la importancia relativa de los mecanis-
	 	 mos	de	intermediación	laboral?	En	caso	afirmativo,	aclare	en	
  qué sentido.

II.E  ACTORES SOCIALES Y RELACIONES LABORALES
 II.E.1	 ¿Cuál	es	el	perfil	de	las	empresas	de	la	zona	(tamaño,	rama	
  productiva, etc.) en las que existe presencia sindical? Indique 
  cuál es su importancia relativa dentro del tejido productivo 
  de la zona.
 II.E.2 En las empresas en las que existe presencia sindical, y más 
  allá de garantizar la aplicación de la legislación y el conve-
  nio colectivo, ¿en qué aspectos se centra la acción sindical en 
	 	 la	empresa?	(Distinga	según	perfiles	de	empresa,	si	es	el	caso)
 II.E.3 Entre las principales ramas productivas de la zona, ¿existen 
	 	 empresas	con	convenios	colectivos	de	empresa?	En	caso	afir-
  mativo, son muy frecuentes estos casos.
 II.E.4 En las empresas con presencia sindical, ¿cuál es la importancia 
  relativa de la negociación individual entre empresa y trabajador?
 II.E.5 ¿Cuál es la importancia relativa en la zona de las empresas 
  en las que no existe presencia sindical pero están sujetas a 
  un convenio colectivo? Indique la situación global y, si hay 

2.2.4 GUIÓN DE ENTREVISTAS
2.2
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  productivas de la zona.
 II.E.6 ¿Cuál es la importancia relativa en la zona de las empresas 
  en las que ni existe presencia sindical ni están sujetas a un 
  convenio colectivo? Indique la situación global y, si hay di-
  ferencias, la situación particular de las principales ramas 
  productivas de la zona.
 II.E.7 ¿Cuál es la importancia relativa de las situaciones de empleo 
	 	 irregular	(sin	contrato	ni	cotización	a	la	seguridad	social,	con	
  un contrato distinto al que correspondería, etc.)? Indique la 
  situación global y la situación particular en las principales 
  ramas productivas de la zona.
 II.E.8 En las empresas de la zona, ¿ha habido cambios recientes en 
  la presencia y actividad sindical, en la cobertura y tipos de 
  convenios colectivos y en la incidencia del empleo irregu-
	 	 lar?	En	caso	afirmativo,	especifique	el	perfil	de	empresas	en	
	 	 que	se	han	concentrado	estos	cambios	(tamaño,	rama	pro-
  ductiva, etc.)
 II.E.9 Indique cuáles son las uniones territoriales de los sindicatos 
	 	 con	presencia	y	actividad	en	la	zona.	Especifique	cuál	es	el	
  ámbito espacial de actuación de dichas uniones territoriales.
 II.E.10 Las uniones territoriales de los sindicatos con presencia y 
  actividad en la zona, ¿participan en algún tipo de actividad 
	 	 sociopolítica	territorial	(pacto	territorial	por	el	empleo,	pla-
	 	 taformas	territoriales	con	fines	sectoriales,	etc.)?	En	caso	afir-
	 	 mativo,	especifique	el	tipo	de	actividades	e	indique	cuál	es	
	 	 la	incidencia	de	estas	actividades	sobre	el	 territorio	(la	po-
  blación trabajadora, la población en general y las empresas).
 II.E.11 ¿Ha habido cambios recientes en la presencia y dotaciones 
  de estas uniones territoriales de los sindicatos así como en 
	 	 su	acción	sociopolítica	territorial?	En	caso	afirmativo,	espe-
	 	 cifique	los	cambios	a	los	que	se	refiere.
 II.E.12	 ¿Cuál	es	el	grado	de	afiliación	de	las	empresas	de	la	zona	a	
  organizaciones empresariales territoriales? ¿Y a organizacio-
	 	 nes	empresariales	sectoriales?	Indique	cuál	es	el	perfil	de	las	
	 	 empresas	afiliadas	(tamaño,	rama	productiva,	etc.)
 II.E.13 ¿Cuáles son los principales servicios prestados por las organi-
  zaciones empresariales a las empresas de la zona? Distinga, si 
  es el caso, entre las organizaciones territoriales y sectoriales.
 II.E.14 Más allá de los servicios prestados directamente a las em-
  presas, de la participación en la negociación colectiva y de 
  la defensa de los intereses empresariales a escala autonómi-
	 	 ca	y	estatal,	 ¿las	organizaciones	empresariales	 (territoriales	

2.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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  y sectoriales) con presencia en la zona participan en algún 
	 	 tipo	de	actividad	sociopolítica	territorial	(pacto	territorial	por	
	 	 el	empleo,	foros	empresariales	de	la	zona,	etc.)?	En	caso	afir-
	 	 mativo,	especifique	el	tipo	de	actividades	e	indique	cuál	es	la	
  incidencia de estas actividades sobre las empresas de la zona.
 II.E.15	 ¿Ha	habido	cambios	recientes	en	el	grado	de	afiliación	de	
  las empresas de la zona, en los servicios prestados por las 
  organizaciones empresariales a las mismas y en la acción 
  sociopolítica territorial de las organizaciones empresariales? 
	 	 En	caso	afirmativo,	especifique	los	cambios	a	los	que	se	refiere.
 II.E.16	 ¿Son	previsibles	cambios	en	 la	afiliación,	 la	presencia	sin-
  dical en las empresas de la zona, las situaciones de empleo 
  irregular, el grado de cobertura efectiva de los convenios 
	 	 colectivos	(que	exista	convenio	y	garantías	de	que	se	aplique)	
  y la extensión de los convenios de empresa? Indique en qué 
  dirección tendrán lugar estos cambios, haciendo referencia 
  tanto a la situación global en el territorio como a la de las 
  principales ramas productivas de la zona.
 II.E.17	 ¿Son	previsibles	cambios	en	las	dotaciones	(recursos,	perso-
  nal, etc.) y la actividad de las uniones territoriales de los sin-
  dicatos con presencia en la zona? Indique en qué dirección.
 II.E.18 ¿Son previsibles cambios en la actividad sociopolítica de las 
  uniones comarcales de los sindicatos con incidencia sobre el 
  territorio? Indique en qué dirección tendrán lugar estos cambios.
 II.E.19	 ¿Son	previsibles	cambios	en	el	grado	de	afiliación	de	las	em-
  presas de la zona y en los servicios prestados por las organi-
  zaciones empresariales a las mismas? Indique en qué direc-
  ción tendrán lugar estos cambios, haciendo referencia tanto 
  a la situación global en el territorio como a la de las princi-
  pales ramas productivas de la zona.
 II.E.20	 ¿Son	previsibles	cambios	en	las	dotaciones	(recursos,	perso-
  nal, etc.) y la actividad de las organizaciones empresariales 
	 	 (territoriales	y	sectoriales)	con	presencia	en	la	zona?	Indique	
  en qué dirección.
 II.E.21 ¿Son previsibles cambios en la actividad sociopolítica de las 
	 	 organizaciones	empresariales	(territoriales	y	sectoriales)	con	
  incidencia sobre el territorio? Indique en qué dirección ten-
  drán lugar estos cambios.
 II.E.22	 Las	organizaciones	del	territorio	(sindicales,	empresariales	o	
  de cualquier otro tipo), ¿están trabajando, o tienen previsto 
  hacerlo, en el diseño y puesta en marcha de algún proyecto 
	 	 especialmente	significativo	para	la	dinámica	socioeconómica	
	 	 territorial?	En	caso	afirmativo	indíquenos	de	qué	proyectos	se	trata.

2.2.4 GUIÓN DE ENTREVISTAS
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proceso participativo en sus diferentes fases. La forma de articular dicho 
proceso que se propone es la conformación de un Foro Ciudadano en 
el territorio objeto de estudio, que acompañará el desarrollo de la ini-
ciativa y que posibilitará un diagnóstico en profundidad compartido por 
los	 agentes	 territoriales	 significativos.	Además,	 se	utilizarán	a	 lo	 largo	
del proceso de diagnóstico las posibilidades que ofrecen las nuevas tec-
nologías de la información, las vías de comunicación a través de la web 
de las instituciones públicas que promocionan la iniciativa y las redes 
sociales existentes en el territorio. Será necesario que el equipo inves-
tigador	desarrolle	sus	propias	vías	de	comunicación	(web	del	proyecto,	
blog, correo electrónico, presencia en redes sociales...) para garantizar 
que la información llegue a la ciudadanía y a la sociedad civil, y que 
éstas a su vez puedan realizar sus aportaciones.

La presentación de la iniciativa y sus finalidades ha de ser pública, antes 
del inicio de la investigación de campo, para lo cual se realizará una con-
vocatoria de acto abierto en un lugar emblemático del territorio objeto 
de estudio. Dicha convocatoria será realizada por los Ayuntamientos e 
instituciones públicas que promocionan la iniciativa y por el equipo in-
vestigador. A dicho acto se convocará al conjunto de la ciudadanía, pero 
sería	conveniente	dirigirse	específicamente	a	las	entidades	y	organizacio-
nes sociales presentes en el territorio, instituciones, partidos políticos... 
Este será el embrión del Foro Ciudadano: en dicho acto de presentación 
las organizaciones y personas presentes podrán expresar su voluntad de 
participar en el diagnóstico territorial, si bien el equipo promotor podrá 
ampliar el número de miembros del Foro a lo largo del proceso.

La participación en el Foro Ciudadano debe estar abierta a cualquier 
entidad o persona que desee participar en él y contribuir al diagnóstico 
territorial, tengan o no una relación directa o indirecta con la actividad 
económica y la promoción del empleo. No participan en el Foro en 
calidad de informantes privilegiados, sino como miembros de la socie-
dad local en la que se va a desarrollar el diagnóstico territorial para el 

2.3 PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:
        EL FORO CIUDADANO
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empleo. Puede ser que algunos de los miembros del Foro sean con-
siderados por el equipo investigador como informantes privilegiados, 
en cuyo caso proporcionarán información cualitativa relevante para el 
diagnóstico a través de entrevistas en profundidad, grupos de discusión 
de	expertos	o	cuestionarios	a	categorías	específicas	de	actores	locales.	
Pero el objetivo del Foro Ciudadano es asegurar la participación de la 
sociedad civil y la ciudadanía del territorio, no se trata simplemente de 
aportar información al diagnóstico territorial, si bien se deberá facilitar 
que sus miembros puedan transmitir su visión de los problemas y poten-
cialidades del territorio de cara al empleo.

A medida que el desarrollo del proceso de diagnóstico territorial vaya 
conduciendo a la elaboración de conclusiones parciales, éstas deberán 
ser compartidas y debatidas con el Foro Ciudadano. Los miembros del 
Foro tienen que tener la posibilidad de aportar argumentos al diagnós-
tico, no simplemente sentir que son informados sino que se reconoce 
su capacidad de propuesta y análisis, que pueden alterar el diagnóstico 
aportado por el equipo investigador. Para ello pueden arbitrarse reunio-
nes plenarias, pero también mesas sectoriales o temáticas dentro del 
Foro	para	presentar	y	tratar	cuestiones	específicas.	El	hecho	de	compartir	
así el diagnóstico que se va desarrollando permite redirigir el proceso, si 
es necesario, e ir construyendo un consenso alrededor del diagnóstico 
legitimado de forma participativa. Finalmente, se debe presentar el re-
sultado del diagnóstico territorial al Foro Ciudadano en un acto abierto 
al	conjunto	de	la	ciudadanía	(similar	a	la	convocatoria	inicial).

Si bien este trabajo tiene como objetivo exclusivo la elaboración de un 
diagnóstico territorial, tanto el diagnóstico realizado como la participa-
ción que lo acompaña podrían tener una continuidad en el diseño e ins-
trumentación de estrategias de intervención, esto es, medidas dirigidas 
a abordar los problemas territoriales en materia de empleo y desarrollo. 
En dicha elaboración e implementación de medidas el Foro Ciudadano 
continuará teniendo un papel relevante para garantizar la participación 
de la sociedad local. 

2.3
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O La elaboración del análisis y diagnóstico conlleva conocer y entender 
cómo es y de qué manera funciona el sistema territorial, qué problemas 
le afectan y cuáles son las potencialidades de que dispone, con un nivel 
de detalle que permita la toma de decisiones adecuadas. Para ello debe 
apoyarse	en	una	serie	de	datos	y	de	conocimientos	científico-técnicos,	
así como en las percepciones adquiridas por el equipo de trabajo en el 
ámbito territorial objeto de estudio.

Se compone de acciones diversas que garantizarán la detección de los 
problemas iniciales, el análisis técnico interdisciplinar, tanto desde la 
perspectiva territorial como laboral, y un análisis integrado. Precisará 
de la participación ciudadana y garantizará la colaboración de varios 
colectivos y ciudadanos.

Esta fase consiste en una primera toma de contacto para el conocimiento 
de las características y funcionamiento del ámbito territorial, y en la iden-
tificación	de	los	problemas	más	significativos.	Esto	debe	realizarse	con	la	
información que se dispone o que resulta fácilmente accesible, después 
de una primera aproximación en la zona con los agentes territoriales. 
Esto	nos	permitirá	identificar	los	aspectos	más	relevantes	en	los	que	se	
debe profundizar en el diagnóstico detallado.

La detección de los problemas en el ámbito territorial objeto de es-
tudio	permitirá	la	identificación	de	los	obstáculos	y	los	retos	que	las	
autoridades municipales y supramunicipales, junto con el resto de 
agentes socioeconómicos, deben abordar para alcanzar un desarrollo 
integral y sostenible.

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1.1
IDENTIFICACIÓN

INICIAL DE
PROBLEMAS
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3.1.1 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS
3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR

3.1

En esta fase se ha realizado el diseño de un modelo normalizado de 
las variables territoriales, con el objeto de facilitar el tratamiento de la 
información recogida. Se compone de dos tipos de análisis referidos al 
área objeto de estudio: un diagnóstico con perspectiva territorial y un 
diagnóstico con perspectiva laboral. Ambos análisis se estructuran en las 
categorías y subcategorías señaladas anteriormente, para las que se de-
tallan sus contenidos, y se indican aquellos aspectos que las componen.

Para cada categoría se señala la relación de las variables e indicadores 
estadísticos o cuantitativos, que los agentes participantes de los acuerdos 
territoriales han recogido y que deben analizar para efectuar el diagnósti-
co territorial. Se detallan también las fuentes de información consultadas.

En algunas categorías el análisis se ve complementado con métodos 
cualitativos, mediante la realización de cuestionarios y entrevistas. Más 
arriba se han concretado las variables temáticas a abordar, así como las 
personas o colectivos a los que recurrir para recabar dicha información.

3.1.2
ANÁLISIS
TÉCNICO
INTERDISCIPLINAR
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O MODELO NORMALIZADO DE LAS VARIABLES TERRITORIALES:
Análisis del diagnóstico local-supramunicipal con perspectiva 
territorial: variables e indicadores

APARTADO 1. 
CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO LOCAL- SUPRAMUNICIPAL
CON PERSPECTIVA TERRITORIAL

A. RECURSOS TERRITORIALES

A.1 EL CAPITAL NATURAL: LOS RECURSOS NATURALES
Incluye las condiciones físicas, los recursos naturales y los posibles riesgos.
     a. Medio físico 
  I. Condicionamiento físico: Limitaciones ecológicas de los 
   distintos ámbitos.
  II. Sostenibilidad ambiental. 
    b. Participación
  I. Conciencia de la importancia del capital natural en el desarrollo 
   económico
  II.  Preocupaciones por los problemas medioambientales
		 III.		Uso	de	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	energética
  IV. Uso de técnicas de reciclaje de residuos
  V. Implantación de Agenda 21 Local

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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Superficie	del	término	municipal

Superficie	Forestal

Frecuencia	de	incendios	y	superficie	quemada	(2001-2010)

Superficie	según	figura	de	protección	(Parque	Natural,	LIC,	ZEPA,	
Paisaje protegido, Paraje natural municipal)

Canteras y zonas de explotación minera y materiales extraídos

Zonas	de	baño	(último	disponible)

Existencia del programa RURALTER

Existencia	del	programa	de	Desarrollo	Rural	Sostenible	(2010-2014)

Existencia del programa de desarrollo PRODER2

Existencia del programa de desarrollo LEADER

Existencia de Agenda 21 Local

Altura del núcleo poblacional

Existencia de un Plan Territorial Municipal de Emergencias 
en el municipio

Superficie	forestal	relativa	(respecto	de	la	superficie	municipal)

Porcentaje de áreas terrestres protegidas respecto al total de áreas terrestres

IVE

MAGRAMA

MAGRAMA

MAGRAMA

AYUN

IVE

CAMCD

CAMCD

MAGRAMA

MAGRAMA

AYUN

IVE

MACV

Variables

Indicadores

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Conselleria	de	Agricultura,	Medio	Ambiente,	Cambio	Climático	y	Desarrollo	Rural	(CAMCD)
 •	Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente	(MAGRAMA)
 •	Instituto	Valenciano	de	Estadística	(IVE)
 •	Memoria	anual	2010	del	112	Comunitat	Valenciana,	Conselleria	de	Governació	i	Justicia	(MACV)
 •	Ayuntamientos	incluidos	en	el	ámbito	de	estudio	(AYUN)

CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

 • Conciencia de la importancia del capital natural en el desarrollo económico
 • Preocupaciones por los problemas medioambientales
 •	Uso	de	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	energética
 • Uso de técnicas de reciclaje de residuos

3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR
3.1
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O A.2 EL CAPITAL HUMANO: LOS RECURSOS HUMANOS
Población con una preparación profesional adecuada, cuyo potencial 
creativo se pueda utilizar para la dinamización de la economía local.
			a.	Identificación	y	puesta	en	valor	de	los	recursos	endógenos.	Impulso	
   de los procesos de desarrollo a escala local.
  b. Movilización del potencial endógeno por parte del capital humano: 
		 	 concienciación,	formación	y	amplificación	de	las	capacidades.
		 c.	Cualificaciones	manuales	e	intelectuales	de	la	población,	tanto	tra-
   dicionales como modernas, en relación con el reconocimiento, la 
   valorización y la movilización del potencial endógeno.
  d. Formación de los recursos humanos. Detección de sus recursos y su uso.
		 e.	Características	de	la	población	y	evolución	demográfica.
		 I.	Evolución	de	la	población	(natalidad,	mortalidad,	procesos	migratorios).
  II. Estructura de la población: grupos de edad y sexo.
  III. Estructura poblacional por nivel de estudios: grupos de edad y sexo.

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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Población según sexo*

Población según nacionalidad*

Población	según	edad	(grupos	quinquenales)*

Población según nivel de estudios*

Población de 16 o más años en viviendas familiares según el grado de nivel 
de estudios y la nacionalidad, 2011*

Población	en	núcleos	según	tipo	de	núcleo	(último	disponible)*

Nacidos	vivos	según	municipio	de	residencia	de	la	madre	(último	disponible)*

Muertes fetales tardías según municipio de residencia de la madre 
(último	disponible)

Defunciones	según	municipio	de	residencia,	(último	disponible)*

Población en diseminado*

Población en viviendas familiares según el estado civil, 2011*

Matrimonios	según	municipio	en	el	que	han	fijado	la	residencia,	
(último	disponible)

Densidad	de	población	(2005,	2010	y	último	disponible)

Crecimiento	vegetativo	(últimos	diez	años	disponibles)*

Variaciones	de	población	(valores	y	en	%)	(últimos	diez	años	disponibles)

Porcentaje	de	población	de	nacionalidad	extranjera	(últimos	diez	años	disponibles)

Indicadores	de	estructura	poblacional	(índice	de	niñez	-0	a	14-, índice 
de juventud -15 a 29-, índice de vejez -65 y más años-,
índice	de	dependencia	-0	a	14	y	65	y	más-)	(2005,	2010	y	último	disponible)

Índice de envejecimiento

Edad media

Edad mediana

Distribución de la población según nivel de estudios*

INE-P

INE-P

INE-P

INE

INE

IVE

IVE

IVE

IVE

IVE

IVE

IVE

Variables

Indicadores

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE)
 •	Instituto	Valenciano	de	Estadística	(IVE)
 •	Padrón	Municipal	Continuo	(INE-P)

*Si la fuente o la naturaleza de la variable o indicador lo permite, se debe elaborar según sexo y grupos de edad 
     a os

3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR
3.1
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FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Generalitat	Valenciana	(GV)
 •	Red	de	Agencias	para	el	Fomento	de	la	Innovación	Comercial	(AFIC)
 •	Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	(MINHAP)
 •	Instituto	Valenciano	de	Estadística	(IVE)
 •	Ayuntamientos	incluidos	en	el	ámbito	de	estudio	(AYUN)
 •	Boletín	Informativo	del	Instituto	de	la	Cinematografía	y	de	las	Artes	Audiovisuales	–	
									Secretaría	de	Estado	de	Cultura	(ICAA)
 •	Instituto	Nacional	de	Artes	Escénicas	de	la	Música	(INAEM)
 •	Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente	(MAGRAMA)
 •	Servici	Valencià	d’Ocupació	i	Formació	(SERVEF)

GV

IVE

IVE

AFIC

AYUN

AYUN

AYUN

Variables Nº	de	medios	de	comunicación	social	según	tipo	(televisión,	radio,	revista	
periódico y medios de comunicación online)

Indicador	de	la	renta	familiar	disponible	per	cápita	(en	miles	de	euros),
(último	disponible)

Coeficiente	de	variación	del	indicador	de	la	renta	familiar	disponible	
per	cápita,	(último	disponible)

Pertenencia	a	la	Red	AFIC	(Red	AFIC	acreditada	y	no	acreditada)	
y	presencia	de	oficina

Mancomunidades a las que pertenece y sus servicios asociados, así como 
otros pactos y acuerdos supramunicipales

Sociedades de música

Asociaciones de carácter económico y empresarial: Denominación completa 
y	abreviación,	ámbito	de	actuación	(Sectorial	y	territorial	“zona	/	barrio	/
	calle,	municipio,	comarca,	provincia”),	datos	de	contacto	(dirección,	
teléfono,	e-mail,	web,	perfil	de	redes	sociales….),	cargos	(presidencia,	
secretaría…), número de empresas asociadas, integración en otras 
estructuras de ámbito territorial / sectorial superior

A.3 EL CAPITAL SOCIAL Y CULTURAL 
Se entiende por capital social las normas, instituciones y organizaciones 
que	 promueven	 la	 confianza	 y	 la	 cooperación	 entre	 las	 personas,	 las	
comunidades y la sociedad en su conjunto.

   a. Interacción de las fuerzas sociales con los procesos econó-
   micos. Capacidad organizativa y aptitud social para el desarro-
   llo. Habilidad y facilidad de la población para trabajar en común.
  b. Papel de la sociedad civil en los comportamientos económicos. 
   Grado de vertebración social, existencia de normas aceptadas 
		 	 por	la	colectividad,	y	la	eficiencia	y	credibilidad	de	las	instituciones.

El capital cultural es la capacidad de las poblaciones humanas que les 
permite adaptarse y aprovecharse del entorno natural y la relación con 
el sistema productivo. Grado de cohesión socio-cultural y de conciencia 
presente en el sistema local.

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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Asociaciones de carácter no económico: nombre, tipología, dirección,
	fecha	de	creación,	ámbito	de	actuación	(barrio/zona,	municipio,	
conjunto de municipios o comarcas, provincial, autonómico, estatal…), 
número de asociados

Número	total	de	asociaciones	(últimos	diez	años)

Presupuesto	de	ingresos	de	los	Ayuntamientos	según	clasificación	
económica,	(último	disponible)

Presupuesto	de	gastos	de	los	Ayuntamientos	según	clasificación	
económica,	(último	disponible)

Presupuesto	de	gastos	de	los	Ayuntamientos	según	clasificación	
por	programas,	(último	disponible)

Denominaciones de origen

Gastronomía. Platos típicos

Fiestas según interés turístico

Entidades y departamentos relacionados con la promoción económica 
y	el	desarrollo	local	(incluir	agencias	y	agentes	de	desarrollo	local):	
Denominación, forma jurídica, dependencia orgánica, número 
de	técnicos,	funciones,	dirección,	teléfono,	e-mail,	web,	perfil	
en redes sociales, personas de contacto…

Órganos consultivos de participación de los agentes económicos 
(Consejos	Locales	de	Comercios,	Observatorios	Locales,	Consejos	
Socio-económicos, etc.): Denominación, estatus, integrantes, año 
de creación, periodicidad de reuniones, web con acceso a más 
información	(actas,	acuerdos...)

Oficinas	del	SERVEF	y	ámbito	de	actuación

Agencias de empleo

Entidades colaboradoras con el SERVEF en materia de intermediación 
laboral y entidades colaboradoras con el SERVEF en materia de formación

Evolución del número de asociaciones en los últimos 10 años disponibles

3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR
3.1

AYUN

AYUN

IVE

IVE

IVE

MAGRAMA

AYUN

AYUN

AYUN

AYUN

SERVEF

SERVEF

SERVEF

Variables

Indicadores

CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

 • Esfuerzo en el trabajo
 •	Ética	orientada	al	éxito
 •	Valoración	de	la	figura	del	empresario
 • Agilidad en la toma de decisiones
 • Conductas colectivas creativas e innovadoras
 •	Comportamientos	flexibles	y	adaptados	a	los	cambios
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3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

A.4 EL CAPITAL TERRITORIAL 
El	capital	territorial	incluye	distribución	geográfica	de	los	asentamientos	
de la población, usos del suelo, trazado y rasgos de las redes que articu-
lan el territorio, dotación de infraestructuras y servicios, y modalidades 
de emplazamientos empresariales.

Tipos de recursos territoriales
   a. Grado de articulación física del territorio: Sistema relacional 
   integrado por las infraestructuras de transportes y comunicaciones. 
  b. Servicios y equipamientos adecuados a las condiciones demo-
		 	 gráficas	y	económicas
  c. Distribución de los usos del suelo y su adecuación a las carac-
   terísticas y dinámicas naturales y territoriales. Importancia por la
   relación con la calidad ambiental y paisajística, así como con los  
		 	 posibles	riesgos	de	naturaleza.	Planificación	urbanística	y	territorial
  d. Infraestructuras básicas y tecnológicas. Servicios y calidad arquitec-
   tónica, urbanística, ambiental y paisajística
		 e.	Patrimonio	cultural.	Sistemas	y	elementos	definidos	por	el	patrimo-
   nio cultural
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FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Censo	de	la	Seguridad	Social:	número	de	personas	afiliadas	y	número	de	empresas	(CSS)
 • DIRCE
 •	Ayuntamientos	incluidos	en	el	ámbito	de	estudio	(AYUN)
 •	Anuario	Económico	La	Caixa	(CAIXA)

AYUN

CSS

CSS

DIRCE

DIRCE

CAIXA

CAIXA

Variables Zonas	de	actividades	logísticas	(ZAL)

Empresas según tamaño empresarial

Empresas según actividad	económica	(en	general	a	1	dígito	CNAE09,	cuando	
lo permita la información disponible, a 2 dígitos en Industria manufacturera, 
Comercio,	Hostelería,	Actividades	profesionales	científicas	y	técnicas,	
Actividades sanitarias y servicios sociales)

Empresas según actividad principal

Empresas de servicios según actividad principal

Variables diversas para los municipios	de	más	de	1000	habitantes	(actividades	
industriales	–con	desglose-,	actividades	de	construcción,	actividades	
comerciales	mayoristas	–con	desglose-,	actividades	comerciales	minoristas	–	
con desglose-), disponible para el período 2005-2013

Variables	diversas	para	los	municipios	de	más	de	1000	habitantes	(índice	
industrial, índice comercial, índice comercial mayorista, índice comercial 
minorista, índice de restauración y bares, índice turístico, índice de actividad 
económica), disponible para el período 2005-2013

CAPITAL TERRITORIAL (Economía)

3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR
3.1

Indicadores Distribución	de	las	empresas	según	tamaño	empresarial	(total	y	ramas	
de	actividad	-1	dígito	CNAE09-)	(%)

Tamaño	medio	empresarial	(número	de	trabajadores	por	empresa)	(total	y	ramas	
de actividad -1 dígito CNAE09-)

Distribución	de	las	empresas	del	DIRCE	según	actividad	empresarial	principal	(%)

Índice	de	actividad	económica	(La	Caixa)		(2013	y	variación	05-13)

Índice de	especialización	relativa	(a	nivel	de	sector	productivo	y	a	nivel	de	rama	
de	actividad)	(tomando	como	referencia	la	estructura	productiva	del	conjunto	
de la Comunitat Valenciana)

Variación de las empresas de la seguridad social según actividad del establecimiento 
(a	1	dígito	de	la	CNAE09)

Variación	de	las	empresas	del	DIRCE	según	actividad	principal	2012-2015	(%)
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FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Ministerio	del	Interior	(MININT)
 •	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad	(MSSSI)
 •	Ministerio	de	Industria	Energía	y	Turismo	(MINETUR)
 •	Mapa	censal	bomberos	2009	(MCB)
 •	Conselleria	de	Sanitat	Universal	i	Salut	Pública	(SAN)
 •	Conselleria	de	Educación,	Investigación,	Cultura	y	Deporte	(CEICE)
 •	Censo	Nacional	de	Instalaciones	Deportivas	(CNID)
 •	Ayuntamientos	incluidos	en	el	ámbito	de	estudio	(AYUN)

CNID

SAN

MCB

MSSSI

MSSSI

MSSSI

MSSSI

AYUN

AYUN

SAN

MINETUR

MININT

MININT

CEICE

CEICE

CEICE

CEICE

CEICE

AYUN

Variables Instalaciones deportivas públicas. 2005

Farmacias 

Parque de Bomberos

Número de hospitales

Número total de camas de hospitales

Número de consultorios

Número de centros de salud

Número	de	oficinas	bancarias	y	cajas	de	ahorro

Policía local. Tamaño de la plantilla

Departamentos de Salud 

Número	de	estaciones	de	servicio	(Gasolineras)

Comisaría de Policía Nacional

Cuartel de la Guardia Civil

Número de centros educativos por gestión 

Número de centros según nivel educativo

Número de plazas escolares según nivel educativo

Número de centros según especialidad

Número de plazas según especialidad

Identificación	de	locales	de	pública	concurrencia	(de	acuerdo	con	la	
definición	del	RD	842/2002	reglamento	de	baja	tensión)	distinguiendo	
por	uso:	1-	espectáculos	y	actividades	recreativas	(cines,	teatros,	estadios	
y	pabellones	deportivos,	discotecas,	salas	de	fiestas,	plazas	de	toros,	
ferias…),	2-	sanitarios	(hospitales,	ambulatorios,	consultorios…),	3-	de	
reunión	(templos,	bares,	salas	de	conferencias,	museos,	hoteles,	casinos,	
asilos, guarderías, centros de enseñanza, estaciones de viajeros, parking 
de uso público cerrado de más de 5 vehículos, establecimientos 
comerciales, gimnasios, clubes sociales y deportivos…), 4- de trabajo 
(oficinas	con	presencia	de	público)

CAPITAL TERRITORIAL (Servicios públicos)

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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Indicadores Nº	de	centros	de	educación	por	1000	habitantes

Número de farmacias por 1.000 habitantes

Índice de bancarización

Número de hospitales por 1000 habitantes

Número total de camas de hospitales por 1000 habitantes

Número de consultorios por 1000 habitantes

Número de centros de salud por 1000 habitantes

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Censo	Agrario	(CAGR)
 •	Instituto	Valenciano	de	Estadística	(IVE)
 • DIRCE

CAGR

IVE

IVE

IVE

IVE

IVE

IVE

DIRCE

Variables

Indicadores

Número	de	explotaciones	agrícolas	por	grupos	de	superficie,	
para los años, 2009

Personalidad	jurídica	del	titular	(número	de	explotaciones),	2009.	

Número de explotaciones con y sin tierras, 2009

Régimen	de	tenencia	de	la	Superficie	Agrícola	Utilizada	
(superficie	en	hectáreas),		2009

Mano	de	obra	familiar	y	no	familiar	(Unidades	de	Trabajo-Año),		2009

Superficies	de	los	principales	cultivos	de	hortalizas	según	tipo	de	riego,	
en hectáreas, 2012

Superficies	de	los	principales	cultivos	de	frutales	no	cítricos	según	tipo	
de riego, en hectáreas, 2012.

Empresas	agroalimentarias	(CNAE	10,	11)

Tamaño	medio	de	explotación	(Superficie	total	cultivada	/	
Nº	de	explotaciones,	2009)

Distribución	de	la	superficie	cultivada	total	según	tipos	de	cultivos

CAPITAL TERRITORIAL (Agricultura)

3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR
3.1
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AYUN

AYUN

ICV 

AYUN, DIRCE
y CSS

DIRCE 
y CSS

CSS

AYUN

AYUN

AYUN

DIRCE

IVACE

Variables

Indicadores

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Planeamiento	urbanístico	en	el	Instituto	Cartográfico	Valenciano	(ICV)
 •	Ayuntamientos	incluidos	en	el	ámbito	de	estudio	(AYUN)
 • DIRCE
 •	Censo	de	la	Seguridad	Social	(CSS)
 •	Anuario	Económico	La	Caixa	(CAIXA)
 •	Instituto	Valenciano	de	Competitividad	Empresarial	(IVACE)

Parques eólicos y potencia, y número de molinos

Empresas locales	dedicadas	a	la	artesanía	según	el	catálogo	de	oficios	
artesanos de la Comunitat Valenciana, publicado en:
http://www.centroartesaniacv.com/?acceso=publico&menu=
directorio&submenu=oficios

Superficie	de	suelo	industrial	(m2)

Establecimientos		industriales	activos:	nombre,	clasificación	CNAE

Empresas en alta en la Seguridad Social del sector industrial 
(2	dígitos	CNAE	2009)

Personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	en	el	sector	industrial	
(2	dígitos	CNAE	2009).

Estado de las infraestructuras relacionadas	con	la	industria	(tendido	
eléctrico, gaseoducto, telecomunicaciones…)

Polígonos Industriales en el municipio: Situación, titularidad, órgano 
de gestión. Infraestructuras de comunicación disponibles, número 
de empresas, número de parcelas desocupadas, empresas con CNAE, 
servicios	(internos)	con	los	que	cuenta	el	polígono,	estado	actual	del	
polígono,	entidad	promotora,	entidad	gestora,	superficie	en	hectáreas,	
área	total	urbanizada	(m2 industriales, zonas verdes, equipamientos, 
comercial, viales), plano de situación a escala 1/100.000, acceso
	y	comunicaciones	(conexión	autovías	y	carreteras,	red	de	ferrocarril	
y	puertos),	edificabilidad	global	(%),	suelo	disponible	(m2), suelo 
vendido	(m2),	precio	medio	del	suelo	(euros/m2), grado de 
especialización o clusterización, intermodalidad

Antigüedad	por	año	(hasta	25)	del	parque	de	vehículos	según	
composición en las siguientes categorías: ciclomotor, motocicleta, cua-
triciclos, turismo, taxi, mixto, autocaravana, camión menos de 3.500 kg., 
camión entre 3.500 y 12.000 kg, camión más de 12.000 kg, tracto-ca-
mión, furgón < 3.500 kg, furgón más de 3.500 kg, autobús, remolques 
y semirremolques, agrícolas, remolques agrícolas, obras, total

Empresas	de	producción	de	maquinaria	(CNAE	28,	303,	3030)

Municipios con Planes de Movilidad Sostenible redactados

Grado de motorización

Índice	industrial	(La	Caixa)		(2013	y	variación	05-13

CAPITAL TERRITORIAL (Industria y transporte)

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Instituto	Nacional	de	Estadística,	(INE)
 •	Caja	España	2010	(CE)
 •	Instituto	Valenciano	de	Estadística	(IVE)
 •	Ayuntamientos	incluidos	en	el	ámbito	de	estudio	(AYUN)
 •	Instituto	Geográfico	Nacional	(IGN)

INE

INE

INE

IVE

IVE

IVE

AYUN

CE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

IVE

IVE

IVE

IVE

IVE

IVE

IVE

IVE

Variables

Indicadores

Nº	de	viviendas	“Parque	de	viviendas”	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	accesibilidad	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	evacuación	de	aguas	residuales	y	evolución	entre	2001	
y 2011

Número de viviendas según tipo, para el año 2011

Viviendas familiares principales según su régimen de tenencia,  2011

Superficie	de	parcelas	urbanas	edificadas	y	sin	edificar,	en	hectáreas,	
(último	disponible)

Longitud	de	Carriles	bici	(metros)

Número	parcelas	por	tipologías	y	superficie

Nº	de	viviendas	con	gas	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	garaje	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	Ascensor	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	teléfonos	fijos	por	municipio.	Censo	de	Población	
y Viviendas de 2001 y 2011

Nº	de	viviendas	con	tendido	telefónico	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	agua	caliente	central	y	evolución	entre	2001	y	2011

Compraventa de viviendas nuevas y de segunda mano y su evolución entre 
2001 y 2011

Número	de	viviendas	familiares	principales	según	su	superficie	en	m2, 2011

Viviendas familiares principales según el número de habitaciones, 2011

Número	de	edificios,	2011

Número de establecimientos colectivos según tipo, 2011

Número	de	parcelas	urbanas	edificadas	y	sin	edificar	(último	disponible)

Número	de	parcelas,	Superficie	de	las	parcelas	(en	hectáreas),	titulares	de	las	
parcelas	y	valor	catastral	de	las	parcelas	(miles	de	euros),	(último	disponible)

Catastro urbano: Año de la última revisión, Número de inmuebles y Valor 
catastral	de	los	inmuebles	(miles	de	euros),	(último	disponible)

Número de compraventas escrituras de viviendas según tipo, 
(último	disponible)

Porcentaje de viviendas principales sobre viviendas secundarias

Suelo urbanizable/habitantes

Superficie	de	espacios	verdes	por	habitante

Peso porcentual del tejido urbano continua respecto al tejido urbano total

CAPITAL TERRITORIAL (Urbanismo y construcción)

3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR
3.1
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FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Ayuntamientos	incluidos	en	el	ámbito	de	estudio	(AYUN)
 •	Anuario	Económico	La	Caixa	(CAIXA)

AYUN

AYUN

AYUN

AYUN

Variables

Indicadores

Mercados	municipales	(Denominación, dirección, número total de puestos, 
sectores	de	actividad	(categorías	en	http://comercioscomunitatvalenciana.com),	
número de puestos ocupados, número total de operadores, año de 
construcción,	últimas	reformas,	sistema	de	gestión	(directa	por	ayuntamiento	/	
indirecta por comerciantes), descripción del estado físico del recinto, 
descripción del grado de atracción)

Mercados	de	venta	no	sedentaria	(Denominación,	dirección,	fecha	y	horario	
de	celebración,	número	total	de	puestos,	sector	de	actividad	(categorías	
en http://comercioscomunitatvalenciana.com), número de puestos ocupados, 
número	total	de	operadores,	titularidad	(pública	o	privada),	descripción
 del grado de atracción)

Zonas	de	elevada	presencia	comercial	(galerías	y	centros comerciales, 
polígonos empresariales, parques empresariales, centros históricos 
comerciales, barrios ejes  y zonas comerciales): Denominación, datos 
de	contacto,	número	de	empresas	instaladas,	superficie,	número	de	
trabajadores	y	sector	de	actividad	(industria,	comercio,	turismo	y	servicios)

Zonas	específicas	susceptibles	de	acoger	actividad	comercial:	1-	Áreas	
de nueva centralidad comercial: grandes espacios actualmente sin urbanizar, 
pero bien comunicados y susceptibles de acoger en un futuro equipamientos 
comerciales de atracción supramunicipal, 2- Áreas de oportunidad comercial: 
zonas bien comunicadas que pudieran ser atractivas para el comercio,
3-	Áreas	de	intensificación	comercial:	zonas	donde	podría	aumentar	
su atractivo si se ubica más comercio

Índice	comercial	total,	mayorista	y	minorista	(La	Caixa)		(2013	y	variación	05-13)

Índice de restauración y bares

CAPITAL TERRITORIAL (Comercio)

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Instituto	Nacional	de	Estadística,	(INE)
 • DIRCE
 •	Censo	de	la	Seguridad	Social	(CSS)

INE

DIRCE

CSS

Variables

Indicadores

Ocupados en servicios a las empresas 
(CNAE:	69,	70,	71,	72,	73,	74,	78,	80,	81,	82)

Empresas dedicadas a servicios a las empresas 
(CNAE:	69,	70,	71,	72,	73,	74,	78,	80,	81,	82)

Personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	en	servicios	a	las	empresas	
(CNAE:	69,	70,	71,	72,	73,	74,	78,	80,	81,	82)

Ocupados en servicios a las empresas 
(CNAE:	69,	70,	71,	72,	73,	74,	78,	80,	81,	82)	/	Población	ocupada	(%)*

CAPITAL TERRITORIAL (Servicios a las empresas)

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

*Si la fuente o la naturaleza de la variable o indicador lo permite, se debe elaborar según sexo y grupos de edad 
     a os
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FUENTES DE INFORMACIÓN
 • Instituto Valenciano	de	Estadística	(IVE)
 •	Datos	en	Dirección	General	de	patrimonio	(DGP)
 •	Boletín	Informativo	del	Instituto	de	la	Cinematografía	y	de	las	Artes	Audiovisuales	–	Secretaría	
	 			de	Estado	de	Cultura	(ICAA)
 • Instituto Nacional de Artes Escénicas de	la	Música	(INAEM)

DGP

DGP

DGP

DGP

DGP

IVE

ICAA

INAEM

DGP

Variables Bienes	de	Interés	Cultural,		(último	disponible)

Bienes	de	Relevancia	Local,		(último	disponible)

Yacimientos	arqueológicos,		(último	disponible)

Bienes	etnológicos	inmuebles,		(último	disponible)

Bienes	etnológicos	patrimoniales,		(último	disponible)

Centros	bibliotecarios	según	tipo,		(último	disponible)

Número de cines

Número de teatros

Número	de	museos	y	colecciones	museográficas

CAPITAL TERRITORIAL (Cultura y patrimonio)

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Agència	Valenciana	del	Turisme	(AVT)
 •	Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente	(MAGRAMA)
 •	Instituto	Valenciano	de	Estadística	(IVE)
 •	Ayuntamientos	incluidos	en	el	ámbito	de	estudio	(AYUN)
 •	Anuario	Económico	La	Caixa	(CAIXA)
 •	Foundation	for	Environmental	Education	(FEE)
 •	Qualitur	(QUA)
 •	Asociación	Española	de	Estaciones	Náuticas	(AEEN)

FEE
FEE

AVT/IVE
AVT/IVE

MAGRAMA
MAGRAMA/

QUA
AVT
AVT

AYUN
AGT/IVE

QUA/AEEN

AYUN
AVT

Variables

Indicadores

CAPITAL TERRITORIAL (Turismo)

3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR
3.1

Banderas	azules	en	playas	(último	disponible)
Número	de	banderas	azules	en	puertos	deportivos		(último	disponible)
Número total de plazas de alojamiento
Plazas de hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas 
rurales,	albergues	y	restaurantes,	(último	disponible)
Número de playas
Número	de	playas	y	número	de	certificados	de	calidad	/	gestión	
ambiental / accesibilidad integral que poseen
Nº	de	oficinas	touristinfo
Fiestas según interés turístico
Identificación	de	los	recursos	con	potencial	uso	turístico	
Número  de hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas 
rurales,	albergues	y	restaurantes,	(último	disponible)
Establecimientos	turísticos	(hoteles,	hostales, ...) que han sido distinguidos 
con	certificados	de	calidad	(	“Q”	de	calidad	turística)	o	participan	en	
proyectos	específicos	de	calidad	y	diferencia	de	destino	turístico	
(SICTED,	Estaciones	Náuticas,	Etc)
Establecimientos	de	ocio	nocturno	(pubs,	discotecas,	etc)
Municipios declarados como municipios turísticos
Relación entre el número de zonas de baño y banderas azules en playas
Número total de plazas de alojamiento por mil habitantes
Índice	turístico	(La	Caixa)	(2013	y	variación	05-13)
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O B. REDES TERRITORIALES

Los métodos de análisis de las redes territoriales requieren la realización 
de	cuestionarioss	y	entrevistas.	Se	clasifican	las	redes	territoriales	en:

B.1 REDES EMPRESARIALES
a.	Transaccionales	o	de	cooperación	(Asociaciones	empresariales	o	coo-
    perativas)
b.	Verticales	u	horizontales	(Proveedores	y	clientes	o	entre	empresas	del	
    sector)

B.2 REDES SOCIO-INSTITUCIONALES
a.		Identificación	de	los	agentes	de	un	territorio:	instituciones	y	organis-
    mos públicos, y las organizaciones socioeconómicas
 b.  Características y atributos de sus actuaciones y proyectos
c.  Modalidades de vínculos que los conectan y relacionan con el territorio
 d.  Evolución temporal de las redes

Elementos de análisis en las redes socio-institucionales
	La	identificación	de	los	agentes	en	un	territorio	concreto.	Es	necesario	
el conocimiento de la tipología de los diversos actores locales. Hay que 
destacar las instituciones y organismos públicos, con competencias so-
bre el territorio, y las organizaciones socio-económicas, con capacidad 
para dinamizar la economía y promover proyectos de carácter colectivo.

Las características y atributos de sus actuaciones y sus proyectos. En 
este sentido las redes se pueden diferenciar según las aproximaciones 
cuantitativas, en donde se analiza el grado de conectividad, el grado de 
consolidación y de madurez; y según las aproximaciones cualitativas, 
que	permiten	clasificar	las	redes	según:
 •	Redes	de	carácter	reactivo	(origen	en	la	necesidad	de	responder	
	 	 a	problemas	ya	existentes),	o	de	carácter	proactivo	(intentan	des-
  cubrir nuevas oportunidades).
 • Redes equilibradas o redes lideradas por colectivos determinados. 
	 	 Grado	de	conflictividad	interna.
 • Redes con mayor o menor capacidad de movilización colectiva, en 
      función del grado de implicación efectiva de los actores. 

Las modalidades de vínculos que los conectan y relacionan con el te-
rritorio. Al menos se distinguen dos procesos, que interactúan. Por una 
parte,	las	raíces	territoriales,	la	proximidad	geográfica.	Por	otra	parte,	la	
participación en redes externas.

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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La	evolución	temporal	experimentada	por	las	redes.	Éstas	se	caracterizan	
por	su	dinamismo,	que	está	de	manifiesto	a	través	de	los	factores,	la	na-
turaleza y los efectos de la evolución de las redes socio-institucionales.

CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

Encuesta para redes
Las	variables	temáticas	habituales	comprenden	la	identificación	del	tipo	de	actores	que	interac-
túan,	el	análisis	de	la	localización	de	los	agentes,	la	definición	de	la	frecuencia	y	la	intensidad	
de las relaciones desarrolladas, la valoración de las relaciones de cooperación, y la consulta de 
las páginas web de las instituciones, organizaciones y asociaciones del tejido socio-institucional.
del empresario

3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR
3.1
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O C. PROCESOS DE INNOVACIÓN, EMPRESARIAL Y SOCIAL

La innovación es la capacidad de generar e incorporar conocimien-
tos en el sistema económico y social de manera que maximiza las 
potencialidades productivas y contribuye a un uso más racional y 
más sostenible de los recursos.

Los mecanismos metodológicos se articulan habitualmente en torno 
a la realización de encuestas y entrevistas dirigidas a empresas, agen-
tes, organismos e instituciones locales.

Se	identifica	la	innovación	de	un	territorio	a	través	de	dos	modali-
dades de indicadores, según la naturaleza de quién las lidere y los 
procesos impulsores: Innovación empresarial e Innovación social.

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Entidad	Nacional	de	Acreditación	(ENAC)
 •	Instituto	Nacional	de	Estadística,	(INE)
 • DIRCE
 •	Censo	de	la	Seguridad	Social	(CSS)
 •	Datos	en	Dirección	General	de	patrimonio	(DGP)
 •	Instituto	Valenciano	de	Competitividad	Empresarial	(IVACE)

ENAC

INE

DGP

AYUN

AYUN

INE
CSS

INE
CSS

IVACE

IVACE

IVACE

Variables Entidades	de	certificación

Parados	de	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectuales,	y	personal	
de	apoyo	(CNO	02	y	03)*

Número de Bienes de interés cultural singulares  
y Bienes de relevancia Local singulares

Planes de ayuda municipales

Existencia de pacto por el empleo , GAL o similares (Cohesión	social	y	territorial)

Ocupados	y	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	en	sectores	
de	investigación	y	desarrollo	(CNAE09:	72)*	

Ocupados	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectuales,	y	personal	
de	apoyo	y	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	(CNO	02	y	03)*

Empresas que desarrollan proyectos de I+D+i

Importe de las inversiones realizadas por las empresas en proyectos de I+D 
apoyados por el IVACE

Importe de las inversiones realizadas por las empresas en proyectos 
de innovación apoyados por el IVACE

INNOVACIÓN
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Indicadores Empleo	en	sectores	de	investigación	y	desarrollo	(ocupados	en	CNAE09:	72)	/	
empleo total*

Evolución	del	empleo	en	sectores	de	investigación	y	desarrollo	(ocupados	en	
CNAE09: 72) entre 2001 y 2011

Ocupados	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectuales,	y	personal	de	
apoyo	(CNO	02	y	03)	/	Población	ocupada	(%)*

Dinamización	del	tejido	empresarial	(Saldo	entre	altas	y	bajas	de	empresas)

Paro	de	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectuales,	y	personal	de	apoyo	
(CNO	02	y	03)	/	Paro	total*

Población con estudios  de tercer grado / Población potencialmente activa 
(de	16	a	64	años)

* Si la fuente o la naturaleza de la variable o indicador lo permite, se debe elaborar según sexo y grupos de 
edad      a os

CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

Los mecanismos metodológicos que nos permiten el estudio de la innovación se articulan habi-
tualmente en torno a la realización de cuestionarios y entrevistas, dirigidas a empresas, agentes, 
organismos e instituciones locales. Según las cuestiones a abordar se tratarán dos apartados: la 
actividad interna que desarrolla la empresa, y las relaciones que mantienen con su entorno.

Cuestiones de empresa:
 • Motivos para innovar.
 •	Razones	y	agentes	de	la	innovación	(técnicas,	económicas,	recursos	humanos…).
 • Valoración y evaluación de los efectos de la innovación.
 • Relación con las actividades de Investigación, Desarrollado e Innovación, que pueden ser 
    permanentes, programas, ocasionales, temporales, etc.
 •	Relación	entre	innovación	y	procesos	de	cooperación	(empresarial,	centros	de	
    investigación, etc).

Cuestiones	del	entorno	económico-socio-institucional	(vinculado	a	los	procesos	de	innovación)
 •	Identificación	de	los	actores	existentes,	y	sus	modalidades.
 • Localización y distribución de los agentes participantes.
 • Frecuencia e intensidad de las relaciones desarrolladas.
 • Valoración de las relaciones de cooperación.
 • Dedicación y actividad de los actores.
 • Capacidad para interactuar y para creación de redes.
 • Relación con los recursos propios, sus potencialidades y sus limitaciones.

Temáticas generales a tratar:
 • Aumento de las inversiones.
 • Presencia en mercados externos
 •	Significativas	mejoras	infraestructurales	y	de	equipamientos
 • Desarrollo de sinergias
 • Reforzamiento de la identidad local

3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR
3.1

*Si la fuente o la naturaleza de la variable o indicador lo permite, se debe elaborar según sexo y grupos de edad 
     a os
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O Análisis del diagnóstico territorial con perspectiva laboral: 
variables e indicadores

APARTADO 2. 
CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CON PERSPECTIVA LABORAL

A. ÁMBITO GEOGRÁFICO SIGNIFICATIVO (LOS MERCADOS LABORALES 
    TERRITORIALES) Y ESTRUCTURA INTERNA DEL ÁREA OBJETO DE ESTUDIO

a.		Desplazamientos	regulares	(básicamente	diarios)	de	los	ocupados	por	
     motivos de trabajo:
  i. residentes que trabajan en el exterior de la zona
  ii. no residentes que trabajan en el área.
b.	Identificación	de	los	colectivos	que	se	desplazan	por	motivos	de	trabajo.
c. Cambios residenciales.

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR

INE / IVE

INE / IVE

INE-R / IVE-R

INE-R / IVE-R

INE-R / IVE-R

INE-R / IVE-R

INE-R / IVE-R

INE-R / IVE-R

Variables

Indicadores2

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Censo	de	Población	y	Vivienda	2011	(INE	/	IVE)
 •	Estadística	de	Variaciones	Residenciales	(INE-R	/	IVE-R)
 •	Padrón	Municipal	Continuo	(INE-P)

CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

Entrevistas	a	testigos	privilegiados	(ADLs,	responsable	municipal	del	empadronamiento	
en el ayuntamiento...)

1 R  o laci n oc ada residente
2en los estudiantes se debe detallar según nivel de estudios
* Si la fuente o la naturaleza de la variable o indicador lo permite, se debe elaborar según sexo y grupos de edad 

     a os

Población ocupada residente según localización del puesto de trabajo*

Estudiantes según localización del lugar de estudios*

Emigraciones municipales según destino*

Inmigraciones municipales según origen*

Emigraciones comarcales según destino

Inmigraciones comarcales según origen*

Emigraciones internas comarcales según comarca de destino*

Inmigraciones internas comarcales según comarca de procedencia*

(POR1	que	trabaja	en	el	mismo	municipio)	/	(POR1 total del municipio)

(POR1	que	trabaja	en	la	misma	comarca)	/	(POR1 total del municipio)

(POR1	que	trabaja	en	la	misma	comarca)	/	(POR1 total de la comarca)

(Estudiantes	que	estudian	en	el	mismo	municipio)	/	(total	estudiantes	
residentes en el municipio)*

(Estudiantes	que	estudian	en	la	misma	comarca)	/	(total	estudiantes	residentes	
en el municipio)*

(Estudiantes	que	estudian	en	la	misma	comarca)	/	(total	estudiantes	residentes	
en la comarca)*

(Emigraciones	municipales)	/	(población	municipal	total)*

(Emigraciones	municipales	a	la	comarca)	/	(población	municipal	total)*

(Inmigraciones	municipales)	/	(población	municipal	total)*

(Inmigraciones	municipales	de	la	comarca)	/	(población	municipal	total)*

Saldos migratorios según municipio*

(Saldo	migratorio	municipal)	/	(población	municipal	total)*

3.1
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O B. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN RELACIÓN AL EMPLEO

Además del total, cabe distinguir según grupos de edad, sexo y nivel edu-
cativo)
  a. Población activa y tasas de actividad.
		 b.	 Población	inactiva	y	tipo	de	inactividad	(jubilación,	estudios,	
   trabajo en el propio hogar, etc.).
  c. Población ocupada y tasas de empleo.
  d. Ocupados según formas de empleo:
		 	 i.	asalariados	(fijos	y	temporales),	autónomos,	ayudas	familiares,		
   cooperativistas,
   ii. trabajo a tiempo parcial, subocupados y clandestinos,
   iii. tasas: de asalarización, de temporalidad y de parcialidad.
  e. Población parada y tasas de paro.
		 f.	 Colectivos	específicos	de	parados	(no	han	trabajado	antes,	paro	
   de larga duración).
  g. Flujos entre la actividad e inactividad más frecuentes de los gru-
   pos de población.

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

INE

INE

INE

INE

CSS

MLR / 
SERVEF

Variables

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Censo	de	Población	y	Vivienda	2011	(INE)
 •	Movimiento	Laboral	Registrado	(MLR)
 •	Servici	Valencià	d’Ocupació	i	Formació	(SERVEF)
 •	Censo	de	la	Seguridad	Social:	número	de	personas	afiliadas	y	número	de	empresas	(CSS)
 •	Padrón	Municipal	Continuo	(INE-P)

Población	según	nivel	de	estudios	(grados	o	detalle)*

Población	ocupada	según	relación	con	la	actividad	económica	(detalle):	
población	activa,	población	ocupada	(total,	a	tiempo	completo,	a	tiempo	
parcial),	población	parada	(total,	que	ha	trabajado	antes,	que	busca	el	primer	
empleo),	población	inactiva	(total;	incapacidad	permanente;	jubilado	
o pensionista; estudiante; otros)*

Población en viviendas familiares según el desarrollo de tareas no 
remuneradas: cuidado de un menor de 15 años; cuidado de una persona con 
problemas	de	salud;	tareas	benéficas	o	voluntariado	social;	encargarse	de	la	
mayor parte de las tareas domésticas del hogar*

Población ocupada según situación	profesional	(total,	empresarios,	autónomos,	
asalariados	indefinidos;	asalariados	temporales;	ayudas	familiares;	miembros	
de cooperativas; no es aplicable)*

Personas	afiliadas	según	tipos	de	contrato	(indefinidos,	temporales)

Paro registrado según diversas	variables	(genero,	sector	de	actividad,	
secciones de actividades económicas, grupos de edad, edad y género, 
grupo de ocupación, nivel formativo y nacionalidad)*
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3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR

Indicadores1

1Se deberían elaborar tanto a nivel municipal como para el área de estudio. A su vez, cuando resulte posible, 
se de en calc lar los indicadores  ade ás del total  de anera desagregada seg n se o  gr os de edad  

    a os
*Si la fuente o la naturaleza de la variable o indicador lo permite, se debe elaborar según sexo y grupos de edad 

     a os

Distribución	de	la	población	según	nivel	de	estudios	(total,	por	sexo	y	por	grandes	
grupos de edad)

Tasas	de	actividad	(%	de	personas	activas	sobre	el	total	de	personas	en	edad	
de trabajar, % de personas activas sobre población de 16 a 64 años)*

Tasas	de	empleo	(%	de	personas	ocupadas	sobre	el	total	de	personas	en	edad	
de trabajar, % de personas ocupadas sobre población de 16 a 64 años)*

Peso	relativo	de	las	afiliaciones	a	la	seguridad	social	sobre	el	total	de	población	
en	edad	de	trabajar	(%)

Tasas	de	parcialidad	(%	personas	ocupadas	a	tiempo	parcial	sobre	el	total	
de ocupados)*

Tasas	de	paro	(%	de	personas	paradas	sobre	el	total	de	personas	activas)*

% de personas paradas que buscan el primer empleo*

Distribución	de	la	población	inactiva	según	tipo	de	inactividad	(%)*

Distribución de la población según si se desarrollan tareas no remuneradas*

Tasas	de	asalarización	(%	de	personas	asalariadas	sobre	el	total	de	personas	ocupadas)*

Tasas	de	temporalidad	(%	de	asalariados	con	contrato	temporal	sobre	el	total	
de	personas	asalariadas)	(según	INE	y	según	CSS)*

% autónomos sobre el total de personas ocupadas*

Distribución del paro registrado según	diversas	variables	(género,	sector	de	actividad,	
secciones de actividades económicas, grupos de edad, edad y género, grupo de ocu-
pación,	nivel	formativo	y	nacionalidad)	(%)

Indicador	de	incidencia	del	desempleo	(peso	relativo	del	paro	registrado	en	relación	
a la población en edad de trabajar del padrón municipal continuo)*

Variación	de	las	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	según	diversas	variables	
(sexo,	edad,	grupo	ocupacional,	tamaño	empresarial,	actividad	de	la	empresa,...)

Evolución del paro registrado según género, sector de actividad, secciones de 
actividades económicas, grupos de edad, edad y género, grupo de ocupación, nivel 
formativo	y	nacionalidad	(últimos	diez	años	disponibles)

Evolución	del	indicador	de	incidencia	del	desempleo	(peso	relativo	del	paro	registra-
do	en	relación	a	la	población	en	edad	de	trabajar)	según	sexo	y	edad	(últimos	diez	
años disponibles)

Índice de recambio de lo población potencialmente activa

CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

Entrevistas	a	testigos	privilegiados	(sindicatos,	asociaciones	empresariales,	
oficinas	del	SERVEF,	ADLs...)

3.1
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O C. EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL Y LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL TERRITORIO

a. Peso relativo de los sectores económicos y las ramas de actividad.
b.		Organización	del	trabajo	y	las	cualificaciones	en	las	ramas	de	actividad	
					más	significativas	en	el	territorio:
  i. Catálogo de los principales puestos de trabajo.
		 ii.	 Polarización	de	las	cualificaciones.
c.  Cadenas de movilidad laboral a escala territorial.
d. Caracterización de las principales actividades económicas del territorio.

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

CSS

CSS

CSS

CSS

CSS

CSS

CSS

INE

INE

INE

Variables

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Censo	de	Población	y	Vivienda	2011	(INE)
 •	Censo	de	la	Seguridad	Social:	número	de	personas	afiliadas	y	número	de	empresas	(CSS)
 • DIRCE
 •	Anuario	Económico	La	Caixa	(CAIXA)
 •	Licencias	municipales	de	actividad	económica	(AYUN)

Personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	régimen

Personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	tamaño	empresarial

Personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	actividad	económica	
(a	2	dígitos	CNAE09)

Personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	grupo	ocupacional	
(a	1	dígito	CNO11)

Personas	afiliadas	según	tipo	de	contrato	(indefinidos,	temporales)

Personas	afiliadas	según	sexo

Personas	afiliadas	según	edad

Población ocupada según	actividad	del	establecimiento	(a	nivel	de	sector	
y de 1 dígito CNAE09 , a 2 dígitos en Industria manufacturera, Comercio, 
Hostelería,	Actividades	profesionales	científicas	y	técnicas,	Actividades	
sanitarias y servicios sociales)

Población	ocupada	según	ocupación	(a	1	dígito	de	la	CNO11)

Población	ocupada	según	nivel	de	estudios	(grados)

Variables
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3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR

Indicadores1 Distribución	de	las	personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	tamaño	empresarial	(%)

Distribución	de	las	personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	actividad	económica	(%)

Peso	relativo	de	las	afiliaciones	a	la	seguridad	social	sobre	el	total	de	población	en	edad	
de	trabajar	(%)

Índice	de	especialización	relativa	según	las	afiliaciones	a	la	Seguridad	Social	(tomando	
como referencia la estructura productiva del conjunto de la Comunitat Valenciana)

Para el caso de las principales actividades productivas, distribución de las personas 
afiliadas	a	la	seguridad	social	según	tamaño	empresaria	(%)

Sin	distinguir	actividad	productiva	(para	el	total),	distribución	de	las	personas	afiliadas	
a	la	seguridad	social	según	tamaño	empresarial	(%)

Distribución	de	la	población	ocupada	según	sector	productivo	(%)

Tasas	de	empleo	sectorial	(a	nivel	de	sector	productivo)	(tomando	como	referencia	tanto	
la población de 16 y más años como la población entre 16 y 64 años, %)

Distribución	de	la	población	ocupada	según	rama	de	actividad	(%)

Tasas de empleo sectorial	(a	nivel	de	rama	de	actividad,	en	general	a	1	dígito	CNAE09,	
cuando lo permita la información disponible, a 2 dígitos en Industria manufacturera, 
Comercio,	Hostelería,	Actividades	profesionales	científicas	y	técnicas,	Actividades	sanita-
rias	y	servicios	sociales)	(tomando	como	referencia	tanto	la	población	de	16	y	más	años	
como la población entre 16 y 64 años, %)

Distribución	de	la	población	ocupada	según	grupo	ocupacional	(%)

Tasas	de	empleo	según	grupo	ocupacional	(tomando	como	referencia	tanto	la	población	
de 16 y más años como la población entre 16 y 64 años, %)

Distribución	de	la	población	ocupada	sectorial	según	grupo	ocupacional	(a	nivel	de	sec-
tor,	y	también	a	nivel	de	rama	de	actividad	en	el	caso	de	las	ramas	más	importantes)	(%)

Distribución	de	la	población	ocupada	(total)	según	nivel	de	estudios	de	los	ocupados	(%)

Distribución de la población ocupada sectorial según nivel de estudios de los ocupados 
(a	nivel	de	sector,	y	también	a	nivel	de	rama	de	actividad	en	el	caso	de	las	ramas	más	
importantes)

Variación	de	las	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	según	diversas	variables	(sexo,	
edad, grupo ocupacional, tamaño empresarial, actividad de la empresa...)

CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

Entrevistas a testigos privilegiados: ADLs, asociaciones empresariales territoriales, 
uniones	territoriales	de	los	sindicatos,	oficinas	del	SERVEF…

3.1

1Se deberían elaborar tanto a nivel municipal como para el área de estudio. A su vez, cuando resulte posible, se 
de en calc lar los indicadores  ade ás del total  de anera desagregada seg n se o  gr os de edad  

    a os
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O D. EDUCACIÓN, OFERTA Y DEMANDA DE CUALIFICACIONES, CONTRATACIÓN 
     E INTERMEDIACIÓN LABORAL

a. Acceso de la población residente al sistema educativo.
b. Población ocupada según nivel de estudios.
c.	Papel	de	la	formación	en	el	aprendizaje	laboral	(asociado	a	puestos	de	
     trabajo y colectivos de trabajadores).
d.  Población ocupada según grupo ocupacional.
e. Ofertas de puestos de trabajo, características requeridas al trabajador 
      y vacantes difíciles de cubrir.
f.  Demandas de puestos de trabajo y caracterización de los trabajadores.
g. Mecanismos de intermediación laboral.
h.	Colocaciones	(altas	en	la	empresa),	tipos	de	contrato	y	colectivos	
     contratados.
i.  Canales de conexión entre empresarios y nuevos trabajadores.
j.   Despidos individuales, expedientes de regulación de empleo, no reno-
					vación	de	contratos	temporales,	jubilaciones	(bajas	en	la	empresa).
k. Adaptación entre las necesidades del sistema productivo local y la for-
				mación	que	presentan	los	trabajadores.	Sobrecualificación	y	necesida-
    des de formación.

3.1 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

FUENTES DE INFORMACIÓN
 •	Censo	de	Población	y	Vivienda	2011	(INE)
 •	Padrón	Municipal	Continuo	(INE-P)
 •	Movimiento	Laboral	Registrado	(MLR)
 •	Servici	Valencià	d’Ocupació	i	Formació	(SERVEF)
 •	Censo	de	la	Seguridad	Social	(CSS)

INE

INE

INE

INE

CSS

CSS

SERVEF

SERVEF

SERVEF

SERVEF

SERVEF

Variables Población	residente	según	nivel	de	estudios	(grados):	total,	analfabetos,	
sin estudios, primer grado, segundo grado, tercer grado, no es aplicable

Población	residente	según	nivel	de	estudios	(detalle),	la	misma	información	que	
la variable anterior pero con mayor desagregación en segundo y tercer grado

Población ocupada según tipo de estudios completados, la misma información 
que la primera variable, pero con mayor desagregación en segundo y tercer grado

Población	ocupada	según	ocupación	(a	1	dígito	de	la	CNO11)

Personas	afiliadas	según	grupo	ocupacional	(a	1	dígito	CNO11)

Personas	afiliadas	según	tipo	de	contrato	(indefinidos,	temporales)

Contratos registrados por municipio según sexo, grupo de edad, sector 
económico, grupo ocupacional, duración del contrato y tipo de jornada

Contratos según modalidad contractual: formativos, prácticas,…

Ocupaciones más contratadas según comarca

Ocupaciones más contratadas según municipio

Índice de éxito de las acciones realizadas por el SERVEF
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3.1.2 ANÁLISIS TÉCNICO INTERDISCIPLINAR

Indicadores1 Distribución	de	la	población	residente	según	nivel	de	estudios	(grados	y	detalle,	%)

Distribución de la población residente con estudios de segundo o tercer grado según 
tipo	de	estudios	completados	(%)

Distribución	de	la	población	ocupada	total	según	nivel	de	estudios	(%)

Distribución	de	la	población	ocupada	según	grupo	ocupacional	(a	1	dígito	CNO11,	%)

Tasas	de	empleo	según	grupo	ocupacional	(tomando	como	referencia	tanto	
la población de 16 y más años como la población entre 16 y 64 años, %)

Distribución	de	las	personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	grupo	ocupacional	
(a	1	dígito	CNO11,	%)

Afiliaciones	a	la	seguridad	social	por	cada	100	personas	en	edad	de	trabajar	
(de	16	y	más	años,	%)

Distribución de la población ocupada residente de cada grupo ocupacional 
(a	1	dígito	CNO11)	según	nivel	de	estudios	(%)

Distribución de la población ocupada residente de cada nivel de estudios según 
grupo	ocupacional	(a	1	dígito	CNO11)	(%)

Contratos	por	cada	cien	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	de	cada	categoría

Ocupaciones	más	contratadas	sobre	el	total	de	contratos	(%)

Distribución de los contratos registrados por municipio según sexo, grupo de edad, 
sector	económico,	grupo	ocupacional,	duración	del	contrato	y	tipo	de	jornada	(%)

Distribución	de	los	contratos	según	modalidad	contractual:	formativos,	prácticas…	(%)

1Se deberían elaborar tanto a nivel municipal como para el área de estudio. A su vez, cuando resulte posible, 
se de en calc lar los indicadores  ade ás del total  de anera desagregada seg n se o  gr os de edad  

    a os

CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

Entrevista	a	testigos	privilegiados:	Centros	Educativos	(ESO,	FP,...),	oficinas	del	SERVEF,	ADLs,	
Centros	SERVEF-Formación,	iniciativas	formación-empleo	(talleres	de	empleo,	escuelas	taller,	
casas	de	oficio,...),	asociaciones	empresariales	territoriales,	uniones	territoriales	de	los	sindicatos,	
agencias de empleo…

E. ACTORES SOCIALES Y RELACIONES LABORALES

a.	 Sindicatos	 y	 asociaciones	 patronales	 (comportamiento	 y	 vinculación	
en el territorio).
b.  Modelo de relaciones laborales en las principales ramas productivas. Pre-
sencia	sindical	y	conflictividad	laboral	en	las	principales	ramas	productivas.

CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

Entrevista a testigos privilegiados: asociaciones empresariales territoriales, uniones territoriales 
de los sindicatos…

3.1
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3.2 ANÁLISIS INTEGRADO

El análisis integrado o de síntesis consiste en la interpretación y valora-
ción de la situación actual del ámbito territorial. Pretende la integración 
de los diagnósticos desarrollados en epígrafes anteriores, poniendo de 
manifiesto	las	interconexiones	existentes.	Se	trata	de	plasmar	en	un	aná-
lisis de conjunto cómo es, cuál es su funcionamiento, qué problemas le 
afectan, qué recursos y potencialidades tiene, y qué limitaciones posee 
el sistema territorial. Se estructura en tres apartados:

ANÁLISIS D.A.F.O.
El	análisis	D.A.F.O.	(acrónimo	de	Debilidades,	Amenazas,	Fortalezas	y	
Oportunidades) es una forma de disponer el conocimiento adquirido 
en	el	análisis	y	diagnóstico	para	facilitar	 la	 identificación	de	objetivos	
y estrategias. Distingue el contexto interior, que corresponde al ámbito 
territorial propio, del contexto exterior. Las debilidades y fortalezas iden-
tifican	 características	 del	 sistema	 interior.	 Las	 primeras	 identifican	 los	
puntos	débiles,	es	decir,	aquellos	aspectos	que	resultan	deficientes	para	
proporcionar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida. Las forta-
lezas,	se	refieren	a	los	aspectos	en	el	que	el	sistema	dispone	de	ventajas	
comparativas y cuenta con los medios necesarios para proporcionar una 
óptima calidad de vida a la población. Las amenazas y oportunidades se 
asocian	al	contexto	exterior	del	ámbito	territorial.	Se	refieren	a	aspectos	
dinámicos de carácter coyuntural que pueden interferir en el funcio-
namiento	 del	 sistema	 interior,	 de	 forma	negativa	 (amenazas)	 o	 positi-
va	 (oportunidades).	Las	amenazas	 identifican	aspectos	perjudiciales	al	
sistema	y	las	oportunidades	aquellos	de	los	que	puede	beneficiarse.	Es	
posible intervenir sobre las debilidades y fortalezas, ya que son internas 
al ámbito territorial objeto de estudio, mientras que resulta complicado 
modificar	las	oportunidades	y	amenazas	por	ser	características	que	co-
rresponden al contexto exterior. El análisis de los resultados del D.A.F.O. 
permite	la	identificación	de	los	objetivos,	las	estrategias	y	las	líneas	de	
actuación que se han de considerar.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Consiste en la incorporación de los resultados de las consultas reali-
zadas a los diversos colectivos y testigos privilegiados del territorio de 
estudio, para los distintos apartados del Análisis Técnico Interdisciplinar.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS
Se confeccionará un documento de síntesis, en el que se recogerán los 
aspectos	que	definen	la	situación	social	y	económica	del	ámbito	territo-
rial objeto de estudio.
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VARIABLES E INDICADORES

CON PERSPECTIVAS 
TERRITORIAL Y LABORAL
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1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Siempre que resulte posible, la recogida de información y el cálculo de los indicadores seguirán 
los siguientes criterios:
  a. Tanto a nivel municipal como en relación al ámbito supramunicipal objeto de estudio.
  b. Desagregación de la información por sexo y grupos de edad 
	 				(≤14,	15-29,	30-49,	50-64,	≥65	años).
  c. Incorporación de una perspectiva dinámica, referida a la evolución 
     de la variable-indicador en la última década.

1. VARIABLES E INDICADORES CON PERSPECTIVA TERRITORIAL

A. RECURSOS TERRITORIALES

EL CAPITAL NATURAL: LOS RECURSOS NATURALES
VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Superficie	del	término	municipal

Superficie	Forestal

Frecuencia	de	incendios	y	superficie	quemada	(2001-2010)

Superficie	según	figura	de	protección	(Parque	Natural,	LIC,	ZEPA,	
Paisaje protegido, Paraje natural municipal)

Canteras y zonas de explotación minera y materiales extraídos

Zonas	de	baño	(último	disponible)

Existencia del programa RURALTER

Existencia	del	programa	de	Desarrollo	Rural	Sostenible	(2010-2014)

Existencia del programa de desarrollo PRODER2

Existencia del programa de desarrollo LEADER

Existencia de Agenda 21 Local

Altura del núcleo poblacional

Existencia de un Plan Territorial Municipal de Emergencias en el municipio 

Superficie	forestal	relativa	(respecto	de	la	superficie	municipal)

Porcentaje de áreas terrestres protegidas respecto al total de áreas terrestres

Conciencia de la importancia del capital natural en el desarrollo económico

Preocupaciones por los problemas medioambientales

Uso	de	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	energética

Uso de técnicas de reciclaje de residuos

Superficie	Forestal/superficie	del	término	municipal*100

Superficie de Parque Natural, Paraje Natural, Reserva 
Natural, Paraje Natural Municipal, Monumento Natural, 
Paisajes	Protegidos,	Zonas	Húmeda	Catalogadas,	Cuevas	
Catalogadas,	Red	Natura	2000,	ZEPIM	
y	RAMSAR/superficie	del	término	municipal*100

20
21
22
23

Población según sexo

Población según nacionalidad

Población	según	edad	(grupos	quinquenales)

Población según nivel de estudios

EL CAPITAL HUMANO: LOS RECURSOS HUMANOS
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EL CAPITAL NATURAL: LOS RECURSOS NATURALES
FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A

Instituto Valenciano de Estadística

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Instituto Valenciano de Estadística

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Instituto Valenciano de Estadística

Memoria anual 2010 del 112 Comunitat Valenciana, Conselleria de Governaciói Justicia.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Municipal

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Municipal

Accesible

Accesible

Indicador

Indicador

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Padrón Municipal Continuo

Padrón Municipal Continuo

Padrón Municipal Continuo

Instituto Nacional de Estadística

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Sí

Sí

Sí
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24

25
26
27

28
29
30
31

32
33
34
35

36

37
38

39

40

Población de 16 o más años en viviendas familiares según el grado de nivel 
de estudios y la nacionalidad, 2011

Población	en	núcleos	según	tipo	de	núcleo	(último	disponible)

Nacidos	vivos	según	municipio	de	residencia	de	la	madre	(último	disponible)

Muertes fetales tardías según municipio de residencia de la madre 
(último	disponible)

Defunciones	según	municipio	de	residencia,	(último	disponible)

Población en diseminado

Población en viviendas familiares según el estado civil, 2011

Matrimonios	según	municipio	en	el	que	han	fijado	la	residencia,	
(último	disponible)

Densidad	de	población	(2005,	2010	y	último	disponible)

Crecimiento	vegetativo	(últimos	diez	años	disponibles)

Variaciones	de	población	(valores	y	en	%)	(últimos	diez	años	disponibles)

Porcentaje de población de nacionalidad extranjera 
(últimos	diez	años	disponibles)

Indicadores	de	estructura	poblacional	(índice	de	niñez	-0	a	14-,	índice	de	
juventud -15 a 29-, índice de vejez -65 y más años-, índice de dependencia 
-0	a	14	y	65	y	más-)	(2005,	2010	y	último	disponible)

Índice de envejecimiento

Edad media

Edad mediana

Distribución de la población según nivel de estudios

Habitantes/km2

Nacimientos -Defunciones

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(población	extranjera/población	total)*100

Para cada índice: Personas de la franja de edad indicada/
población total*100

(Población	mayor	de	64	años	/	Población	menor	de	16	años)	*	100

Promedio de edades de los individuos pertenecientes a un 
determinado	ámbito	a	1	de	enero	de	un	año.	Fórmula:	∑x	
(x	+	½)*Px)	/	∑x	Px,	donde	x	es	edad	cumplida	a	1	de	ene-
ro de un año determinado, y Px es la población residente a 
1 de enero de ese año

Edad exacta que divide la distribución por edades de la 
población en dos grupos numéricamente iguales

Para cada nivel de estudio: personas de dicho 
nivel/población total*100

Nº	de	medios	de	comunicación	social	según	tipo	(televisión,	radio,	revista,	
periódico y medios de comunicación online)

Indicador	de	la	renta	familiar	disponible	per	cápita	(en	miles	de	euros),	
(último	disponible)

Coeficiente	de	variación	del	indicador	de	la	renta	familiar	disponible	per	
cápita,	(último	disponible)

Pertenencia	a	la	Red	AFIC	(Red	AFIC	acreditada	y	no	acreditada)	y	presencia	
de	oficina

Mancomunidades a las que pertenece y sus servicios asociados, 
así como otros pactos y acuerdos supramunicipales

Sociedades de música

Asociaciones de carácter económico y empresarial: Denominación completa 
y	abreviación,	ámbito	de	actuación	(Sectorial	y	territorial	“zona	/	barrio	/	
calle,	municipio,	comarca,	provincia”),	datos	de	contacto	(dirección,	
teléfono,	e-mail,	web,	perfil	de	redes	sociales….),	cargos	(presidencia,	
secretaría…), número de empresas asociadas, integración en otras 
estructuras de ámbito territorial / sectorial superior

EL CAPITAL SOCIAL Y CULTURAL
41

42

43

44

45

46
47

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS
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Instituto Nacional de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Generalitat Valenciana

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Red de Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Municipal

Municipal

Municipal

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

EL CAPITAL SOCIAL Y CULTURAL

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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48

49
50

51

52

53
54
55

56

57
58
59

60

61
62
63
64
65
66

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Asociaciones de carácter de carácter no económico: nombre, tipología, 
dirección,	fecha	de	creación,	ámbito	de	actuación	(barrio/zona,	municipio,	
conjunto de municipios o comarcas, provincial, autonómico, estatal…),
número de asociados

Número	total	de	asociaciones	(últimos	diez	años)

Presupuesto	de	ingresos	de	los	Ayuntamientos	según	clasificación	
económica,	(último	disponible)

Presupuesto de	gastos	de	los	Ayuntamientos	según	clasificación	económica,
(último	disponible)

Presupuesto	de	gastos	de	los	Ayuntamientos	según	clasificación	
por	programas,	(último	disponible)

Denominaciones de origen

Gastronomía. Platos típicos

Entidades y departamentos relacionados con la promoción económica 
y	desarrollo	local	(incluir	agencias	y	agentes	de	desarrollo	local):	
Denominación, forma jurídica, dependencia orgánica, número de técnicos, 
funciones,	dirección,	teléfono,	e-mail,	web,	perfil	en	redes	sociales,	
personas de contacto…

Órganos	consultivos	de	participación	de	los	agentes	económicos	(Consejos	
Locales de Comercios, Observatorios Locales, Consejos Socio-económicos, 
etc.): Denominación, estatus, integrantes, año de creación, periodicidad de 
reuniones,	web	con	acceso	a	más	información	(actas,	acuerdos...)

Oficinas	del	SERVEF	y	ámbito	de	actuación

Agencias de empleo

Entidades colaboradoras con el SERVEF en materia de intermediación 
laboral y entidades colaboradoras con el SERVEF en materia de formación

Evolución del número de asociaciones en los últimos 10 años 
disponibles

Esfuerzo en el trabajo

Ética	orientada	al	éxito

Valoración	de	la	figura	del	empresario

Agilidad en la toma de decisiones

Conductas colectivas creativas e innovadoras

Comportamientos	flexibles	y	adaptados	a	los	cambios

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

67
68
69

70
71

Zonas	de	actividades	logísticas	(ZAL)

Empresas según tamaño empresarial

Empresas	según	actividad	económica	(en	general	a	1	dígito	CNAE09,	
cuando lo permita la información disponible, a 2 dígitos en Industria 
manufacturera, Comercio, Hostelería, Actividades profesionales 
científicas	y	técnicas,	Actividades	sanitarias	y	servicios	sociales)

Empresas según actividad principal

Empresas de servicios según actividad principal

EL CAPITAL TERRITORIAL (Economía)

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA
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VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Municipal

Municipal

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Municipal

Municipal

Municipal

Accesible

Accesible

Accesible

Indicador

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Censo de la Seguridad Social

Censo de la Seguridad Social

DIRCE

DIRCE

Municipal

No públicas

No públicas

Accesible

Accesible

Sí

Sí

Sí

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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72

73

74

75

76

77
78

79

80

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Variables diversas para los municipios de	más	de	1000	habitantes	(activi-
dades	industriales	–con	desglose-,	actividades	de	construcción,	
actividades	comerciales	mayoristas	–con	desglose-,	actividades	comercia-
les	minoristas	–	con	desglose-),	disponible	para	el	período	2005-2013

Variables diversas para	los	municipios	de	más	de	1000	habitantes	(índice	
industrial, índice comercial, índice comercial mayorista, índice comercial 
minorista, índice de restauración y bares, índice turístico, índice de activi-
dad económica), disponible para el período 2005-2013

Distribución	de	las	empresas	según	tamaño	empresarial	(total	y	ramas	
de	actividad	-1	dígito	CNAE09-)	(%)

Tamaño	medio	empresarial	(número	de	trabajadores	por	empresa)	(total	
y ramas de actividad -1 dígito CNAE09-)

Distribución	de	las	empresas	del	DIRCE	según	actividad	empresarial	principal	(%)

Índice	de	actividad	económica	(La	Caixa)		(2013	y	variación	05-13)

Índice de especialización	relativa	(a	nivel	de	sector	productivo	y	a	nivel	
de	rama	de	actividad)	(tomando	como	referencia	la	estructura	productiva	
del conjunto de la Comunitat Valenciana)

Variación de las empresas de la seguridad social según actividad 
del	establecimiento	(a	1	dígito	de	la	CNAE09)

Variación	de	las	empresas	del	DIRCE	según	actividad	principal	2012-2015	(%

Para	cada	grupo	de	tamaño	empresarial	:	nº	de	empresas	
en dicho grupo de tamaño empresarial/ total empresas*100
Para	cada	grupo	de	tamaño	empresarial	:	nº	de	empresas		
según  rama en dicho grupo de tamaño empresarial/ total 
empresas en el mismo grupo de tamaño*100

Número medio de trabajadores por empresa
Número medio de trabajadores por empresa según rama 
de actividad

Para	cada	tipo	de	actividad	empresarial	principal:	nº	de	
empresas en dicho tipo/ total empresas*100

Calculado directamente en la fuente

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

EL CAPITAL TERRITORIAL (Servicios públicos)
Instalaciones deportivas públicas. 2005

Farmacias

Parque de Bomberos

Número de hospitales

Número total de camas de hospitales

Número de consultorios

Número de centros de salud

Número	de	oficinas	bancarias	y	cajas	de	ahorro

Policía local. Tamaño de la plantilla

Departamentos de Salud

Número	de	estaciones	de	servicio	(Gasolineras)

Comisaría de Policía Nacional

Cuartel de la Guardia Civil

Número de centros educativos por gestión

Número de centros según nivel educativo

Número de plazas escolares según nivel educativo

Número de centros según especialidad

Número de plazas según especialidad

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA
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VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Anuario Económico La Caixa

Anuario Económico La Caixa

Accesible

Accesible

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

EL CAPITAL TERRITORIAL (Servicios públicos)
Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Municipal

Municipal

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Censo Nacional de Instalaciones Deportivas

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Mapa censal bomberos 2009

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Ministerio de Industria Energía y Turismo

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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99

100
101
102
103
104
105
106

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Identificación	de	locales	de	pública	concurrencia	(de	acuerdo	con	la	
definición	del	RD	842/2002	reglamento	de	baja	tensión)	distinguiendo	por	
uso:	1-	espectáculos	y	actividades	recreativas	(cines,	teatros,	estadios	y	
pabellones	deportivos,	discotecas,	salas	de	fiestas,	plazas	de	toros,	ferias…),	
2-	sanitarios	(hospitales,	ambulatorios,	consultorios…),	3-	de	reunión	(tem-
plos, bares, salas de conferencias, museos, hoteles, casinos, asilos, guarderías, 
centros de enseñanza, estaciones de viajeros, parking de uso público cerrado 
de más de 5 vehículos, establecimientos comerciales, gimnasios, clubes 
sociales	y	deportivos…),	4-	de	trabajo	(oficinas	con	presencia de público)

Nº	de	centros	de	educación	por	1000	habitantes

Número de farmacias por 1.000 habitantes

Índice de bancarización

Número de hospitales por 1000 habitantes

Número total de camas de hospitales por 1000 habitantes

Número de consultorios por 1000 habitantes

Número de centros de salud por 1000 habitantes

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Nº de centros de educación por 1000 habitantes

Número de farmacias por 1.000 habitantes

(Bancos	+	Cajas	de	ahorro)/población	*	1000

Número de hospitales por 1000 habitantes

Número total de camas de hospitales por 1000 habitantes

Número de consultorios por 1000 habitantes

Número de centros de salud por 1000 habitantes

107

108
109
110

111
112

113

114
115

116

Número	de	explotaciones	agrícolas	por	grupos	de	superficie,	
para los años, 2009

Personalidad	jurídica	del	titular	(número	de	explotaciones),	2009.

Número de explotaciones con y sin tierras, 2009

Régimen	de	tenencia	de	la	Superficie	Agrícola	Utilizada	
(superficie	en	hectáreas),		2009

Mano	de	obra	familiar	y	no	familiar	(Unidades	de	Trabajo-Año),		2009

Superficies	de	los	principales	cultivos	de	hortalizas	según	tipo	de	riego,	
en hectáreas, 2012

Superficies	de	los	principales	cultivos	de	frutales	no	cítricos	según	tipo	
de riego, en hectáreas, 2012.

Empresas	agroalimentarias	(CNAE	10,	11)

Tamaño	medio	de	explotación	(Superficie	total	cultivada	/	Número	
de explotaciones, 2009)

Distribución	de	la	superficie	cultivada	total	según	tipos	de	cultivos

Superficie	total	cultivada	/	Número	de	explotaciones

Tipo	de	cultivos	/	Superficie	total	cultivada

EL CAPITAL TERRITORIAL (Agricultura)

117
118

119
120

121

122

123

Parques eólicos y potencia, y número de molinos

Empresas locales dedicadas a la artesanía según	el	catálogo	de	oficios	
artesanos de la Comunitat Valenciana, publicado en: http://www.centroar-
tesaniacv.com/?acceso=publico&menu=directorio&submenu=oficios

Superficie	de	suelo	industrial	(m2)

Establecimientos	industriales	activos:	nombre,	clasificación	CNAE

Empresas en alta en la Seguridad Social del sector industrial 
(2	dígitos	CNAE	2009)

Personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	en	el	sector	industrial	
(2	dígitos	CNAE	2009)

Estado de las infraestructuras relacionadas con la industria 
(tendido	eléctrico,	gaseoducto,	telecomunicaciones…)

EL CAPITAL TERRITORIAL (Industria y transporte)

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA
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VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Municipal

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Municipal Sí

Sí

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Indicador

Indicador

Censo Agrario

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

DIRCE

EL CAPITAL TERRITORIAL (Agricultura)

Municipal

Municipal

Accesible

Municipal, Accesi-
ble y No públicas

No públicas

No públicas

Municipal

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Planeamiento	urbanístico	en	el	Instituto	Cartográfico	Valenciano

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio, DIRCE y Censo de la Seguridad Social 

DIRCE y Censo de la Seguridad Social

Censo de la Seguridad Social

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

EL CAPITAL TERRITORIAL (Industria y transporte)
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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125

126
127
128
129

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Polígonos Industriales en el municipio: Situación, titularidad, órgano de 
gestión. Infraestructuras de comunicación disponibles, número de empresas, 
número	de	parcelas	desocupadas,	empresas	con	CNAE,	servicios	(internos)	
con los que cuenta el polígono, estado actual del polígono, entidad 
promotora,	entidad	gestora,	superficie	en	hectáreas,	área	total	urbanizada	
(m2 industriales, zonas verdes, equipamientos, comercial, viales), plano de 
situación	a	escala	1/100.000,	acceso	y	comunicaciones	(conexión	autovías	y	
carreteras,	red	de	ferrocarril	y	puertos),	edificabilidad	global	(%),	suelo	dispo-
nible	(m2),	suelo	vendido	(m2),	precio	medio	del	suelo	(euros/m2), 
grado de especialización o clusterización, intermodalidad

Antigüedad	por	año	(hasta	25)	del	parque	de	vehículos	según	composición	
en las siguientes categorías: ciclomotor, motocicleta, cuatriciclos, turismo, 
taxi, mixto, autocaravana, camión menos de 3.500 kg., camión entre 3.500 
y 12.000 kg, camión más de 12.000 kg, tracto-camión, furgón < 3.500 kg, 
furgón más de 3.500 kg, autobús, remolques y semirremolques, agrícolas, 
remolques agrícolas, obras, total

Empresas	de	producción	de	maquinaria	(CNAE	28,	303,	3030)

Municipios con Planes de Movilidad Sostenible redactados

Grado de motorización

Índice	industrial	(La	Caixa)		(2013	y	variación	05-13)

Número de vehículos / 1.000 hab.

Calculado directamente en la fuente

Nº	de	viviendas	“Parque	de	viviendas”	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	accesibilidad	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	evacuación	de	aguas	residuales	y	evolución	
entre 2001 y 2011

Número de viviendas según tipo, para el año 2011

Viviendas familiares principales según su régimen de tenencia,  2011

Superficie	de	parcelas	urbanas	edificadas	y	sin	edificar,	en	hectáreas,	

(último	disponible)

Longitud	de	Carriles	bici	(metros)

Número	parcelas	por	tipologías	y	superficie

Nº	de	viviendas	con	gas	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	garaje	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	Ascensor	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	teléfonos	fijos	por	municipio.	Censo	de	Población	y	Viviendas	
de 2001 y 2011

Nº	de	viviendas	con	tendido	telefónico	y	evolución	entre	2001	y	2011

Nº	de	viviendas	con	agua	caliente	central	y	evolución	entre	2001	y	2011

Compraventa de viviendas nuevas y de segunda mano y su evolución 
entre 2001 y 2011

Número	de	viviendas	familiares	principales	según	su	superficie	en	m2, 2011

Viviendas familiares principales según el número de habitaciones, 2011

Número	de	edificios,	2011

Número de establecimientos colectivos según tipo, 2011

Número	de	parcelas	urbanas	edificadas	y	sin	edificar	(último	disponible)

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

EL CAPITAL TERRITORIAL (Urbanismo y construcción)
130
131
132

133
134
135

136
137
138
139
140
141

142
143
144

145
146
147
148
149

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA
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VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Municipal

Municipal

Accesible

Accesible

Indicador

Indicador

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

DIRCE

Instituto	Valenciano	de	Competitividad	Empresarial	(IVACE)

Sí

Sí

Sí

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Municipal

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Sí

EL CAPITAL TERRITORIAL (Urbanismo y construcción)
Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Caja España 2010

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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A

A
AN
EX
OS 150

151

152

153

154

155

156

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Número	de	parcelas,	Superficie	de	las	parcelas	(en	hectáreas),	titulares	de	las	
parcelas	y	valor	catastral	de	las	parcelas	(miles	de	euros),	(último	disponible)

Catastro urbano: Año de la última revisión, Número de inmuebles y Valor 
catastral	de	los	inmuebles	(miles	de	euros),	(último	disponible)

Número de compraventas escrituras de viviendas según tipo, 
(último	disponible)

Superficie de espacios verdes por habitante

Peso porcentual del tejido urbano continua respecto al tejido urbano total 

Porcentaje de viviendas principales sobre viviendas secundarias

Suelo urbanizable/habitantes

Corine	Land	Cover,	cobertura	1.4	Zonas	verdes	
artificiales,	no	agrícolas	/	hab.

Corine	Land	Cover,,	cobertura	1.1	Superficies	Urbanas	
y	111	Tejido	urbano	continua	(Tejido	urbano	continuo/
Superficies	Urbanas)*100.

Viviendas principales / viviendas secundarias*100

Suelo urbanizable/habitantes

Mercados	municipales	(Denominación,	dirección,	número	total	de	
puestos,	sectores	de	actividad	(categorías	en	http://comercioscomunitatva-
lenciana.com), número de puestos ocupados, número total de operadores, 
año	de	construcción,	últimas	reformas,	sistema	de	gestión	(directa	por	
ayuntamiento / indirecta por comerciantes), descripción del estado físico 
del recinto, descripción del grado de atracción)

Mercados	de	venta	no	sedentaria	(Denominación,	dirección,	fecha	y	
horario	de	celebración,	número	total	de	puestos,	sector	de	actividad	(cate-
gorías en http://comercioscomunitatvalenciana.com), número de puestos 
ocupados,	número	total	de	operadores,	titularidad	(pública	o	privada),	
descripción del grado de atracción)

Zonas	de	elevada	presencia	comercial	(galerías	y	centros	comerciales,	
polígonos empresariales, parques empresariales, centros históricos comer-
ciales, barrios ejes  y zonas comerciales): Denominación, datos de contac-
to,	número	de	empresas	instaladas,	superficie,	número	de	trabajadores	y	
sector	de	actividad	(industria,	comercio,	turismo	y	servicios)

Zonas	específicas	susceptibles	de	acoger	actividad	comercial:	1-	Áreas	de	
nueva centralidad comercial: grandes espacios actualmente sin urbanizar, 
pero bien comunicados y susceptibles de acoger en un futuro equipa-
mientos comerciales de atracción supramunicipal, 2- Áreas de oportuni-
dad comercial: zonas bien comunicadas que pudieran ser atractivas para 
el	comercio,	3-	Áreas	de	intensificación	comercial:	zonas	donde	podría	
aumentar su atractivo si se ubica más comercio

Índice	comercial	total,	mayorista	y	minorista	(La	Caixa)		(2013	
y variación 05-13)

Índice de restauración y bares

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Calculado directamente en la fuente

Calculado directamente en la fuente

EL CAPITAL TERRITORIAL (Comercio)

Ocupados en servicios a las empresas 
(CNAE:	69,	70,	71,	72,	73,	74,	78,	80,	81,	82)

Empresas dedicadas a servicios a las empresas 
(CNAE:	69,	70,	71,	72,	73,	74,	78,	80,	81,	82)

Personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	en	servicios	a	las	empresas	
(CNAE:	69,	70,	71,	72,	73,	74,	78,	80,	81,	82)

Ocupados	en	servicios	a	las	empresas	(CNAE:	69,	70,	71,	72,	73,	74,	
78,	80,	81,	82)	/	Población	ocupada	(%)

Ocupados en servicios a las empresas 
(CNAE:	69,	70,	71,	72,	73,	74,	78,	80,	81,	82)	/	
Población ocupada *100

EL CAPITAL TERRITORIAL (Servicios a las empresas)

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA
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VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Accesible

Accesible

Accesible

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto Valenciano de Estadística

Instituto	Geográfico	Nacional

Instituto	Geográfico	Nacional

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Indicador

Indicador

Sí

Sí

Sí

Sí

EL CAPITAL TERRITORIAL (Comercio)

Instituto Nacional de Estadística

DIRCE

Censo de la Seguridad Social

Accesible

Accesible

No públicas

Indicador

Sí

EL CAPITAL TERRITORIAL (Servicios a las empresas)

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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167
168
169
170
171
172
173

174
175

Bienes	de	Interés	Cultural,		(último	disponible)

Bienes	de	Relevancia	Local,		(último	disponible)

Yacimientos	arqueológicos,		(último	disponible)

Bienes	etnológicos	inmuebles,		(último	disponible)

Bienes	etnológicos	patrimoniales,		(último	disponible)

Centros	bibliotecarios	según	tipo,		(último	disponible)

Número de cines

Número de teatros

Número	de	museos	y	colecciones	museográficas

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

EL CAPITAL TERRITORIAL (Cultura y patrimonio)

Fiestas según interés turístico

Banderas	azules	en	playas	(último	disponible)

Número	de	banderas	azules	en	puertos	deportivos		(último	disponible)

Número total de plazas de alojamiento

Plazas de hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas 
rurales,	albergues	y	restaurantes,	(último	disponible)

Número	de	playas	y	número	de	certificados	de	calidad	/	gestión	am-
biental / accesibilidad integral que poseen

Nº	de	oficinas	touristinfo

Identificación	de	los	recursos	con	potencial	uso	turístico

Número de hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas 
rurales,	albergues	y	restaurantes	(último	disponible)	

Establecimientos	turísticos	(hoteles,	hostales,	...)	que	han	sido	distingui-
dos	con	certificados	de	calidad	(	“Q”	de	calidad	turística)	o	participan	
en	proyectos	específicos	de	calidad	y	diferencia	de	destino	turístico	
(SICTED,	Estaciones	Náuticas,	Etc)

Establecimientos	de	ocio	nocturno	(pubs,	discotecas,	etc)

Municipios declarados como municipios turísticos

Relación entre el número de zonas de baño y banderas azules en playas

Número total de plazas de alojamiento por mil habitantes

Índice	turístico	(La	Caixa)	(2013	y	variación	05-13)

176

177
178
179
180

181

182
183
184

185

186
187
188
189
190

(Interés	turístico	internacional,	Interés	turístico	nacional,	
fiestas	de	interés	turístico	)

Banderas	azules		/	Zonas	de	baño

Número total de plazas de alojamiento/ 1.000 hab.

Calculado directamente en la fuente

EL CAPITAL TERRITORIAL (Turismo)

B. REDES TERRITORIALES

Identificación	del	tipo	de	actores	que	interactúan

Análisis de la localización de los agentes

Definición	de	la	frecuencia	y	la	intensidad	de	las	relaciones	desarrolladas

Valoración de las relaciones de cooperación

Consulta de las páginas web de las instituciones, organizaciones 
y asociaciones del tejido socio-institucional

191
192
193
194
195

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA
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VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Dirección General de patrimonio

Dirección General de patrimonio

Dirección General de patrimonio

Dirección General de patrimonio

Dirección General de patrimonio

Instituto Valenciano de Estadística

Boletín	Informativo	del	Instituto	de	la	Cinematografía	y	de	las	Artes	Audiovisuales	–	Secretaría	
de Estado de Cultura

Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Música

Dirección General de patrimonio

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

EL CAPITAL TERRITORIAL (Cultura y patrimonio)

Agència Valenciana del Turisme

ADEAC-FEE(http://www.adeac.es/bandera_azul)

ADEAC-FEE(http://www.adeac.es/bandera_azul)

Agència Valenciana del Turisme / Instituto Valenciano de Estadística

Agència Valenciana del Turisme / Instituto Valenciano de Estadística

Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente	y	Qualitur	http://www.qualitur.gva.es

Agència Valenciana del Turisme / Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Agència Valenciana del Turisme / Instituto Valenciano de Estadística

http://www.calidadendestino.es/

http://www.estacionesnauticas.info/que-es-una-estacion-nautica/

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Agència Valenciana del Turisme

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Municipal

Municipal

Accesible

Accesible

Municipal

Accesible

Indicador

Indicador

Indicador

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

EL CAPITAL TERRITORIAL (Turismo)

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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OS C. PROCESOS DE INNOVACIÓN, EMPRESARIAL Y SOCIAL

Entidades	de	certificación

Parados	de	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectuales,	y	personal	
de	apoyo	(CNO	02	y	03)*

Número de Bienes de interés cultural singulares  y Bienes de relevancia 
Local singulares

Planes de ayuda municipales

Existencia	de	pacto	por	el	empleo,	GAL	o	similares	(Cohesión	social	y	
territorial)

Empresas que desarrollan proyectos de I+D+i

Importe de las inversiones realizadas por las empresas en proyectos de I+D 
apoyados por el IVACE

Importe de las inversiones realizadas por las empresas en proyectos de 
innovación apoyados por el IVACE

Ocupados	y	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	en	sectores	de	investi-
gación	y	desarrollo	(CNAE09:	72)

Ocupados	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectuales,	y	personal	de	
apoyo	y	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	(CNO	02	y	03)

Empleo	en	sectores	de	investigación	y	desarrollo	(ocupados	en	CNAE09:	
72) / empleo total

Evolución	del	empleo	en	sectores	de	investigación	y	desarrollo	(ocupados	
en CNAE09: 72) entre 2001 y 2011

Ocupados	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectuales,	y	personal	de	
apoyo	(CNO	02	y	03)	/	Población	ocupada	(%)

Dinamización	del	tejido	empresarial	(Saldo	entre	altas	y	bajas	de	empresas)

Paro	de	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectuales,	y	personal	de	
apoyo	(CNO	02	y	03)	/	Paro	total

Población con estudios  de tercer grado / Población potencialmente activa 
(de	16	a	64	años)

Actividad interna que desarrolla la empresa. Cuestiones: Motivos para 
innovar;	Razones	y	agentes	de	la	innovación	(técnicas,	económicas,	recur-
sos humanos…); Valoración y evaluación de los efectos de la innovación; 
Relación con las actividades de Investigación, Desarrollado e Innovación, 
que pueden ser permanentes, programas, ocasionales, temporales, etc.; 
Relación	entre	innovación	y	procesos	de	cooperación	(empresarial,	centros	
de investigación, etc).

Relaciones que mantiene la empresa con su entorno. Cuestiones del entor-
no	económico-socio-institucional:	Identificación	de	los	actores	existentes,	
y sus modalidades; Localización y distribución de los agentes participantes; 
Frecuencia e intensidad de las relaciones desarrolladas; Valoración de las 
relaciones de cooperación; Dedicación y actividad de los actores; Capa-
cidad para interactuar y para creación de redes; Relación con los recursos 
propios, sus potencialidades y sus limitaciones.

196
197

198

199
200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA

Empleo en sectores de investigación y desarrollo 
(ocupados	en	CNAE09:	72)	/	empleo	total

Ocupados en sectores de investigación y desarrollo 
(CNAE09:	72)	/	total	ocupados	*100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

Ocupados	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelec-
tuales,	y	personal	de	apoyo	(CNO	02	y	03)	/	Población	
ocupada	(%)

Saldo entre altas y bajas de empresas

Paro	de	técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectua-
les,	y	personal	de	apoyo	(CNO	02	y	03)	/	Paro	total

Población con estudios  de tercer grado / Población 
potencialmente activa

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS
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VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

ENAC

Instituto Nacional de Estadística

Dirección General de patrimonio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Ayuntamientos incluidos en el ámbito de estudio

Instituto	Valenciano	de	Competitividad	Empresarial	(IVACE)

Instituto	Valenciano	de	Competitividad	Empresarial	(IVACE)

Instituto	Valenciano	de	Competitividad	Empresarial	(IVACE)

Instituto Nacional de Estadística Y Censo de la Seguridad Social

Instituto Nacional de Estadística Y Censo de la Seguridad Social

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Accesible

Accesible

Accesible

Municipal

Municipal

Accesible

Accesible

Accesible

No públicas

No públicas

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Cualitativa

Cualitativa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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EX
OS 2. VARIABLES E INDICADORES CON PERSPECTIVA LABORAL

A. ÁMBITO GEOGRÁFICO SIGNIFICATIVO Y ESTRUCTURA INTERNA DEL ÁREA OBJETO DE ESTUDIO

Población ocupada residente según localización del puesto de trabajo

Estudiantes según localización del lugar de estudios

Emigraciones municipales según destino

Inmigraciones municipales según origen

Emigraciones comarcales según destino

Inmigraciones comarcales según origen

Emigraciones internas comarcales según comarca de destino

Inmigraciones internas comarcales según comarca de procedencia

(POR	que	trabaja	en	el	mismo	municipio)	/	(POR	total	del	municipio)

(POR	que	trabaja	en	la	misma	comarca)	/	(POR	total	del	municipio)

(POR	que	trabaja	en	la	misma	comarca)	/	(POR	total	de	la	comarca)

(Estudiantes que estudian en el mismo municipio) / 
(total	estudiantes	residentes	en	el	municipio)*

(Estudiantes	que	estudian	en	la	misma	comarca)	/	
(total	estudiantes	residentes	en	el	municipio)*

(Estudiantes	que	estudian	en	la	misma	comarca)	/	
(total	estudiantes	residentes	en	la	comarca)*

(Emigraciones	municipales)	/	(población	municipal	total)

(Emigraciones	municipales	a	la	comarca)	/	(población	municipal	total)

(Inmigraciones	municipales)	/	(población	municipal	total)

(Inmigraciones	municipales	de	la	comarca)	/	(población	municipal	total)

Saldos migratorios según municipio

(Saldo	migratorio	municipal)	/	(población	municipal	total)

214
215
216
217
218
219
220
221
222

223

224

225

226

227

228
229

230
231

232
233

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA

B. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN RELACIÓN AL EMPLEO

Población	según	nivel	de	estudios	(grados	o	detalle)

Población ocupada	según	relación	con	la	actividad	económica	(detalle):	
población	activa,	población	ocupada	(total,	a	tiempo	completo,	a	tiempo	
parcial),	población	parada	(total,	que	ha	trabajado	antes,	que	busca	el	pri-
mer	empleo),	población	inactiva	(total;	incapacidad	permanente;	jubilado	
o pensionista; estudiante; otros)

Población en viviendas familiares según el desarrollo de tareas no remu-
neradas : cuidado de un menor de 15 años; cuidado de una persona con 
problemas	de	salud;	tareas	benéficas	o	voluntariado	social;	encargarse	de	
la mayor parte de las tareas domésticas del hogar

234
235

236

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA

(POR	que	trabaja	en	el	mismo	municipio)	/	
(POR	total	del	municipio)

(POR	que	trabaja	en	la	misma	comarca)	/	
(POR	total	del	municipio)

(POR	que	trabaja	en	la	misma	comarca)	/	

(POR	total	de	la	comarca)

(Estudiantes	que	estudian	en	el	mismo	municipio)	/	(total	
estudiantes residentes en el municipio)*

(Estudiantes	que	estudian	en	la	misma	comarca)	/	(total	
estudiantes residentes en el municipio)*

(Estudiantes	que	estudian	en	la	misma	comarca)	/	(total	
estudiantes residentes en la comarca)*

(Emigraciones	municipales)	/	(población	municipal	total)*

(Emigraciones	municipales	a	la	comarca)	/	
(población	municipal	total)*

(Inmigraciones	municipales)	/	(población	municipal	total)*

(Inmigraciones	municipales	de	la	comarca)	/
(población	municipal	total)*

Inmigrantes - emigrantes

(Saldo	migratorio	municipal)	/	(población	municipal	total)*

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS
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B. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN RELACIÓN AL EMPLEO

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Censo de Población y Vivienda 2011 e Instituto Valenciano de estadística 

Censo de Población y Vivienda 2011 e Instituto Valenciano de estadística 

Estadística de Variaciones Residenciales e Instituto Valenciano de Estadística 

Estadística de Variaciones Residenciales e Instituto Valenciano de Estadística 

Estadística de Variaciones Residenciales e Instituto Valenciano de Estadística 

Estadística de Variaciones Residenciales e Instituto Valenciano de Estadística 

Estadística de Variaciones Residenciales e Instituto Valenciano de Estadística

Estadística de Variaciones Residenciales e Instituto Valenciano de Estadística 

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Accesible

Accesible

Accesible

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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OS Población ocupada según situación	profesional	(total,	empresarios,	autó-

nomos,	asalariados	indefinidos;	asalariados	temporales;	ayudas	familiares;	
miembros de cooperativas; no es aplicable)

Personas	afiliadas	según	tipos	de	contrato	(indefinidos,	temporales)

Paro	registrado	según	diversas	variables	(genero,	sector	de	actividad,	seccio-
nes de actividades económicas, grupos de edad, edad y género, grupo de 
ocupación, nivel formativo y nacionalidad)

Distribución	de	la	población	según	nivel	de	estudios	(total,	por	sexo	y	por	
grandes grupos de edad)

Tasas	de	actividad	(%	de	personas	activas	sobre	el	total	de	personas	en	edad 
de trabajar, % de personas activas sobre población de 16 a 64 años)

Tasas	de	empleo	(%	de	personas	ocupadas	sobre	el	total	de	personas	en	edad 
de trabajar, % de personas ocupadas sobre población de 16 a 64 años)

Peso	relativo	de	las	afiliaciones	a	la	seguridad	social	sobre	el	total	
de	población	en	edad	de	trabajar	(%)

Tasas	de	parcialidad	(%	personas	ocupadas	a	tiempo	parcial	sobre	el	total	
de ocupados)

Tasas	de	paro	(%	de	personas	paradas	sobre	el	total	de	personas	activas)

% de personas paradas que buscan el primer empleo

Distribución	de	la	población	inactiva	según	tipo	de	inactividad	(%)

Distribución de la población según si se desarrollan tareas no remuneradas

Tasas	de	asalarización	(%	de	personas	asalariadas	sobre	el	total	
de personas ocupadas)

Tasas	de	temporalidad	(%	de	asalariados	con	contrato	temporal	sobre	
el	total	de	personas	asalariadas)	(según	INE	y	según	CSS)

% autónomos sobre el total de personas ocupadas

Distribución del paro registrado según	diversas	variables	(género,	sector	de	
actividad, secciones de actividades económicas, grupos de edad, edad y 
género,	grupo	de	ocupación,	nivel	formativo	y	nacionalidad)	(%)

Indicador	de	incidencia	del	desempleo	(peso	relativo	del	paro	registrado	en	
relación a la población en edad de trabajar del padrón municipal continuo)

Variación	de	las	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	según	diversas	
variables	(sexo,	edad,	grupo	ocupacional,	tamaño	empresarial,	actividad	de	
la empresa, ...)

Evolución del paro registrado según género, sector de actividad, secciones 
de actividades económicas, grupos de edad, edad y género, grupo de ocu-
pación,	nivel	formativo	y	nacionalidad	(últimos	diez	años	disponibles)

Evolución del indicador de incidencia	del	desempleo	(peso	relativo	del	paro	
registrado en relación a la población en edad de trabajar) según sexo y edad 
(últimos	diez	años	disponibles)

Índice de recambio de lo poblaci6n potencialmente activa

237

238
239

240

241

242

243

244

245
246

247

248

249

250

251
252

253

254

255

256

257

Para cada grado de estudio: residentes con dicho nivel de 
estudio/población total *100
Para cada grado de estudio: residentes según sexo con dicho 
nivel de estudio/población total de dicho sexo*100
Para cada grado de estudio: residentes según grupo de edad 
con dicho nivel de estudio/población total de dicho grupo de 
edad*100

personas activas/total de personas en edad de trabajar *100
personas activas/población de 16 a 64 años *100

(ocupados	/	población	en	edad	de	trabajar	o	mayor	de	16	
años) *100

afiliaciones	a	la	seguridad	social/total	de	población	de	16	a 
64 años *100

personas ocupadas a tiempo parcial/total 
de ocupados*100

personas paradas/total de personas activas *100

número de personas paradas que buscan el primer empleo/
total de parados *100

Para cada tipo de inactividad: inactivos en dicho tipo/total 
inactivos*100

Personas que desarrollan tareas no remuneradas/
población total*100

personas asalariadas/total de personas ocupadas *100

asalariados con contrato temporal/total de personas 
asalariadas *100

número de autónomos/total de personas ocupadas *100

Para cada sexo: Número de parados en dicho sexo / número 
de parados totales*100

Número de parados/población de 16 a 64 años *100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

(año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

	año	final	-	año	inicial)	/	año	inicial)	*	100

personas con edad 60-64 años/personas con edad 15-
19años)*1 00

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA
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VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Instituto Nacional de Estadística

Censo de la Seguridad Social

Movimiento Laboral Registrado y Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Accesible

No públicas

Accesible

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Sí

Sí

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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A

A
AN
EX
OS C. EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL Y LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL TERRITORIO

Personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	régimen

Persones	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	tamaño	empresarial

Personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	actividad	económica	
(a	2	dígitos	CNAE09)

Personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	grupo	ocupacional	
(a	1	dígito	CNO11)

Personas	afiliadas	según	tipo	de	contrato	(indefinidos,	temporales)

Personas	afiliadas	según	sexo

Persones	afiliadas	según	edad

Población ocupada	según	actividad	del	establecimiento	(a	nivel	de	sector	
y de 1 dígito CNAE09, a 2 dígitos en Industria manufacturera, Comercio, 
Hostelería,	Actividades	profesionales	científicas	y	técnicas,	Actividades	
sanitarias y servicios sociales)

Población	ocupada	según	ocupación	(a	1	dígito	de	la	CNO11)

Población	ocupada	según	nivel	de	estudios	(grados)

Distribución	de	las	personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	tamaño	
empresarial	(%)

Distribución	de	las	personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	actividad	
económica	(%)

Peso	relativo	de	las	afiliaciones	a	la	seguridad	social	sobre	el	total	de	
población	en	edad	de	trabajar	(%)

Índice de especialización	relativa	según	las	afiliaciones	a	la	Seguridad	
Social	(tomando	como	referencia	la	estructura	productiva	del	conjunto	de	
la Comunitat Valenciana)

Para el caso de las principales actividades productivas, distribución de las 
personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	tamaño	empresaria	(%)

Sin	distinguir	actividad	productiva	(para	el	total),	distribución	de	las	perso-
nas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	tamaño	empresarial	(%)

Distribución	de	la	población	ocupada	según	sector	productivo	(%)

Tasas de	empleo	sectorial	(a	nivel	de	sector	productivo)	(tomando	como	
referencia tanto la población de 16 y más años como la población entre 
16 y 64 años, %)

Distribución	de	la	población	ocupada	según	rama	de	actividad	(%)

Tasas de empleo sectorial	(a	nivel	de	rama	de	actividad,	en	general	a	1	dí-
gito CNAE09, cuando lo permita la información disponible, a 2 dígitos en 
Industria manufacturera, Comercio, Hostelería, Actividades profesionales 
científicas	y	técnicas,	Actividades	sanitarias	y	servicios	sociales)	(tomando	
como referencia tanto la población de 16 y más años como la población 
entre 16 y 64 años, %)

258
259
260

261

262
263
264
265

266
267
268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA

Para cada grupo de	tamaño	empresarial	:	nº	de	personas	
afiliadas	en	dicho	grupo	de	tamaño	empresarial/	total	
personas	afiliadas*100

Para	cada	tipo	de	actividad	económica:	nº	personas	afilia-
das	en	dicho	tipo/total	personas	afiliadas*100

Peso	relativo	de	las	afiliaciones	a	la	seguridad	social	sobre	
el	total	de	población	en	edad	de	trabajar	(%)

(Afiliados	en	un	sector	en	el	municipio	/	total	afiliados	en	
el	municipio)	/	(afiliados	en	un	sector	en	la	Comunitat	/	
total	afiliados	en	la	Comunitat)

Para cada actividad principal: número de personas 
afiliadas	a	la	seguridad	social	según	tamaño	empresarial	/	
total	afiliados	*100

número	de	personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	
tamaño	empresarial	/	total	afiliados	*100

Para cada sector productivo: ocupados en dicho sector/
total ocupados*100

(ocupados	/	población	en	edad	de	trabajar	o	mayor	de	16	
años) *100

Para cada rama de actividad: ocupados en dicha rama/
total ocupados*100

(ocupados	/	población	en	edad	de	trabajar	o	mayor	de	16	
años) *100

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS
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VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Censo de la Seguridad Social

Censo de la Seguridad Social

Censo de la Seguridad Social

Censo de la Seguridad Social

Censo de la Seguridad Social

Censo de la Seguridad Social

Censo de la Seguridad Social

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

No públicas

No públicas

No públicas

No públicas

No públicas

No públicas

No públicas

Accesible

Accesible

Accesible

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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A

A
AN
EX
OS Distribución	de	la	población	ocupada	según	grupo	ocupacional	(%)

Tasas de	empleo	según	grupo	ocupacional	(tomando	como	referencia	tanto	
la población de 16 y más años como la población entre 16 y 64 años, %

Distribución de la población ocupada sectorial según grupo ocupacional 
(a	nivel	de	sector,	y	también	a	nivel	de	rama	de	actividad	en	el	caso	de	las	
ramas	más	importantes)	(%)

Distribución	de	la	población	ocupada	(total)	según	nivel	de	estudios	de	los 
ocupados	(%)

Distribución de la población ocupada sectorial según nivel de estudios de 
los	ocupados	(a	nivel	de	sector,	y	también	a	nivel	de	rama	de	actividad	en	
el caso de las ramas más importantes)

277

278

279

280

281

Para cada grupo ocupacional: ocupados en dicho  grupo 

ocupacional/total ocupados*100

(ocupados	/	población	en	edad	de	trabajar	o	mayor	de	16	
años) *100

Para cada sector: ocupados según  grupo ocupacional/
total ocupados en dicho sector*100
Para cada rama: ocupados según  grupo ocupacional/total 
ocupados en dicha rama*100 

Para cada nivel de estudio: ocupados en dicho nivel/total 
ocupados*100

Para cada sector: ocupados según nivel de estudios/total 
ocupados en dicho sector*100
Para cada rama de actividad: ocupados según nivel de 
estudios/total ocupados en dicha rama*100

D. EDUCACIÓN, OFERTA Y DEMANDA DE CUALIFICACIONES, CONTRATACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

Población	residente	según	nivel	de	estudios	(grados):	total,	analfabetos,	sin	
estudios, primer grado, segundo grado, tercer grado, no es aplicable

Población	residente	según	nivel	de	estudios	(detalle),	la	misma	información 
que la variable anterior pero con mayor desagregación en segundo y tercer 
grado

Población ocupada según tipo de estudios completados, la misma informa-
ción que la primera variable, pero con mayor desagregación en segundo y 
tercer grado

Población	ocupada	según	ocupación	(a	1	dígito	de	la	CNO11)

Personas	afiliadas	según	grupo	ocupacional	(a	1	dígito	CNO11)

Personas	afiliadas	según	tipo	de	contrato	(indefinidos,	temporales)

Contratos registrados por municipio según sexo, grupo de edad, sector 
económico, grupo ocupacional, duración del contrato y tipo de jornada

Contratos según modalidad contractual: formativos, prácticas,…

Ocupaciones más contratadas según comarca

Ocupaciones más contratadas según municipio

Índice de éxito de las acciones realizadas por el SERVEF

Distribución	de	la	población	residente	según	nivel	de	estudios	(grados	y	
detalle, %)

Distribución de la población residente con estudios de segundo o tercer 
grado	según	tipo	de	estudios	completados	(%)

Distribución	de	la	población	ocupada	total	según	nivel	de	estudios	(%)

Distribución de la población ocupada según grupo ocupacional 
(a	1	dígito	CNO11,	%)

282

283

284

285
286
287
288

289
290
291
292
293

294

295

296

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA

Para cada grado de estudio: residentes con dicho nivel de 
estudio/población total *100
Para cada nivel detallado de estudio: residentes con dicho 
nivel de estudio/población total *100

Para cada tipo de estudio: residentes con estudios de 
segundo y tercer grado de cada tipo de estudio  /total 
residentes con estudios de segundo y tercer grado *100

Para cada nivel de estudio: ocupados en cada nivel de 
estudio  /total ocupados *100

Para cada grupo ocupacional: ocupados en cada grupo 
ocupacional/total ocupados *100

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA
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D. EDUCACIÓN, OFERTA Y DEMANDA DE CUALIFICACIONES, CONTRATACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística

Censo de la Seguridad Social

Censo de la Seguridad Social

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

No públicas

No públicas

Accesible

No públicas

No públicas

No públicas

No públicas

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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A

A
AN
EX
OS

Distribución	de	las	personas	afiliadas	a	la	seguridad	social	según	grupo	
ocupacional	(a	1	dígito	CNO11,	%)

Afiliaciones	a	la	seguridad	social	por	cada	100	personas	en	edad	
de	trabajar	(de	16	y	más	años,	%)

Distribución de la población ocupada residente de cada grupo ocupacio-
nal	(a	1	dígito	CNO11)	según	nivel	de	estudios	(%)

Distribución de la población ocupada residente de cada nivel de estudios 
según	grupo	ocupacional	(a	1	dígito	CNO11)	(%)

Contratos	por	cada	cien	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	
de cada categoría

Ocupaciones	más	contratadas	sobre	el	total	de	contratos	(%)

Distribución de los contratos registrados por municipio según sexo, grupo 
de edad, sector económico, grupo ocupacional, duración del contrato y 
tipo	de	jornada	(%)

Distribución de los contratos según modalidad contractual: formativos, 
prácticas…	(%)

297

298

299

300

301

302
303

304

Para	cada	grupo	ocupacional:	nº	personas	afiliadas	en	
dicho	grupo/total	personas	afiliadas*100

Número	de	afiliados	/	Población	de	16	a	64	años	*100
Número	de	afiliados	/	Población	mayor	de	16	años	*100

Para cada grupo ocupacional: ocupados según nivel de 
estudios/total ocupados en dicho grupo ocupacional*100

Para cada nivel de estudio: ocupados según grupo ocupa-
cional/total ocupados en dicho nivel de estudio*100

Para cada categoría: contratados en dicha categoría / total 
contratados * 100

Ocupaciones más contratadas/total de contratos *100

Para cada sexo: número de contratos en dicho sexo / 
número de contratos totales * 100
Para cada grupo de edad: número de contratos en dicho 
grupo / número de contratos totales * 100
Para cada sector económico: número de contratos en 
dicho sector / número de contratos totales * 100
Para cada grupo ocupacional: número de contratos en 
dicho grupo / número de contratos totales * 100
Para cada tipo de duración de contrato: número de contra-
tos en dicho tipo / número de contratos totales * 100
Para cada tipo de jornada: número de contratos en dichas 
jornada / número de contratos totales * 100

Para cada modalidad contractual: número de contratos en 
dicha modalidad / número de contratos totales * 100

E. ACTORES SOCIALES Y RELACIONES LABORALES

Sindicatos	y	asociaciones	patronales	(comportamiento	y	vinculación	en	el 
territorio)

Modelo de relaciones laborales en las principales ramas productivas. Pre-
sencia	sindical	y	conflictividad	laboral	en	las	principales	ramas	productivas

305

306

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

VARIABLES E INDICADORES FÓRMULA
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E. ACTORES SOCIALES Y RELACIONES LABORALES

VARIABLES TERRITORIALES, CLASIFICACIÓN Y SISTEMA DE INDICADORES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, A ESCALA LOCAL. FUENTES ESTADÍSTICAS

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Sí

Sí

Cuestionarios y entrevistas

Cuestionarios y entrevistas

Cualitativa

Cualitativa

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE
Sí

Sí

FUENTE TIPO DE FUENTE ACTUALIZABLE

A
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