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INTRODUCCIÓN 

 
 
  La situación de crisis económica que ha azotado a Europa durante los últimos 
años ha tenido consecuencias considerables en determinados estados de la Unión 
Europea, especialmente en los del sur, entre los que se encuentra España, donde uno 
de los colectivos en el que más ha incidido esta situación ha sido el de los jóvenes1, con 
unas tasas de desempleo superiores al 50 por cien.  
 

La Comunitat Valenciana no ha resultado inmune a la misma sin que ninguna 
Comunidad Autónoma haya escapado a sus efectos devastadores tanto en el ámbito 
sociolaboral como en el económico con unas consecuencias graves sobre el aumento 
de la desigualdad que ha provocado situaciones de exclusión social. 
 

La población joven, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de 
países europeos, está siendo especial y duramente afectada por esta recesión 
económica que dura ya más de siete años. El problema de la falta de acceso al empleo 
ha adquirido tal envergadura que reducir el desempleo, en particular el juvenil, se ha 
convertido en el primer objetivo anunciado por las Instituciones Comunitarias. La 
gravedad de este elevado paro juvenil no sólo va a tener consecuencias para los 
individuos implicados, sino para el conjunto de la sociedad.  

 
En este contexto, diversas organizaciones han elevado su voz para trasladar la 

necesidad de implementar nuevas políticas de empleo y de desarrollo económico y 
social.  

 
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, en tanto órgano de 

participación de los agentes económicos y sociales, dada la relevancia y actualidad del 
asunto, decidió, en función de las atribuciones que tiene reconocidas por ley, elaborar 
un Informe, a iniciativa propia, sobre la situación sociolaboral de la juventud en la 
Comunitat Valenciana para el periodo comprendido entre los años 2007 a 2013, que 
hoy presentamos. 

 
Dicho estudio se encuentra estructurado en ocho capítulos. Partiendo de un 

contexto socioeconómico general, se analiza la juventud en el mercado laboral 
europeo y español para posteriormente centrarnos en el mercado laboral de este 
colectivo en la Comunitat Valenciana, profundizando en aspectos como la población, 
paro, empleo, condiciones de trabajo, tipos contratación, afiliación y 
emprendedurismo. Asimismo, se analiza los niveles de formación y situación social de 
la juventud en nuestra Comunitat abordándose aspectos como el acceso a la vivienda, 
la exclusión social, la emigración forzosa y la participación juvenil.  

 

                                                           
1 En el presente Informe cuando nos referimos a los jóvenes, se toma como referencia tanto lo que entiende la ONU 

en relación al conjunto de la población entre 15 y 24 años, como otros tramos que en ocasiones llega hasta los 29 
años, como en los apartados relativos a contratación o a los 34 años, en casos de acceso a la vivienda.  



 

 

 

 
El Informe dedica el capítulo séptimo a la confección de una serie de 

conclusiones, recomendaciones y propuestas de actuación que desde esta Institución 
se quieren transmitir a la sociedad. Por último, se cierra este trabajo con las 
referencias bibliográficas que se han utilizado en su elaboración. 

 
 
 

    Castellón, enero de 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO GENERAL 

 
 
1.1. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
La economía de nuestra Comunitat ha experimentado una importante 

transformación en las últimas décadas, influida por determinados cambios 
institucionales y estructurales. Entre estos cabe destacar la incorporación a la Unión 
Europea, la introducción del euro, la descentralización del sector público con la 
consiguiente transferencia competencial, junto a una serie de cambios en la estructura 
sectorial. Todo ello ha incidido en la evolución de la economía valenciana en los 
últimos años y ha tenido un especial impacto durante la reciente crisis económica, 
como se desprende de los datos recogidos en el Gráfico 1.1. 

 
Gráfico 1.1 

 

 
 

 
La economía valenciana ha mostrado un elevado crecimiento económico 

durante el periodo 1995-2007, alcanzando tasas de crecimiento superiores a las 
nacionales hasta el año 2002. Sin embargo, el profundo deterioro económico iniciado 
en 2008 y que ha afectado tanto a la economía internacional como a la nacional, ha 
provocado una fuerte contracción de la actividad económica, que llegó al 5,9% en 
2009. En el periodo 2008-2013 la caída media de la economía valenciana se ha cifrado 

p: Estimación provisional a: Estimación avance e: Primera estimación

Fuente: INE y Eurostat. 
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en el 2,08%, la más intensa de todas las autonomías españolas, frente al 1,38% de 
media nacional, como se observa en el Cuadro 1.1.  

 
Cuadro 1.1 

 

 
 
 
En el conjunto de España, la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía en 

términos de Producto Interior Bruto (PIB), representando el 9,5% de la producción 
total nacional, tras Cataluña (18,8%), Madrid (17,9%) y Andalucía (13,5%), según los 
últimos datos disponibles en la Contabilidad Regional de España, del Instituto Nacional 
de Estadística, recogidos en el Cuadro 1.2.  

 
  

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Variaciones de Volumen

2009/2008 2010p/2009 2011p/2010p 2012p/2011p 2013e/2012p

Andalucía -3,7 -1,7 0,2 -2,1 -1,5 -1,80

Aragón -3,8 0,4 -0,2 -1,9 -1,2 -1,35

Asturias -5,1 0,1 0,4 -2,1 -2,1 -1,79

Baleares -4,3 -1,3 1,0 -0,8 -0,4 -1,17

Canarias -4,6 0,5 0,4 -1,4 -0,4 -1,12

Cantabria -3,9 -0,4 -0,8 -0,9 -1,9 -1,61

Castilla y León -2,8 0,3 1,1 -2,0 -2,1 -1,11

Castilla-La Mancha -3,7 -1,2 0,1 -3,1 -1,1 -1,81

Cataluña -4,0 0,4 -0,4 -1,3 -0,8 -1,22

Com. Valenciana -5,9 -0,9 -1,1 -1,6 -0,8 -2,08

Extremadura -3,2 0,0 -0,9 -2,8 -1,4 -1,70

Galicia -3,5 0,5 -0,5 -0,9 -1,0 -1,08

Madrid -2,5 -0,3 0,7 -1,6 -1,2 -1,00

Murcia -4,7 -0,4 -1,0 -2,0 -1,7 -1,95

Navarra -3,6 1,3 1,4 -1,6 -1,5 -0,84

País Vasco -4,2 1,5 0,2 -1,3 -1,9 -1,14

Rioja (La) -4,5 0,3 0,9 -2,0 -1,8 -1,44

Ceuta -2,0 0,9 -1,0 -1,2 -1,1 -0,87

Melilla -1,6 -0,1 -0,5 -1,7 -1,3 -1,03

Total -3,8 -0,2 0,1 -1,6 -1,2 -1,38

p: provisional e: primera estimación

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Crecimiento 

Medio

2013e/2008



 

 

 

Cuadro 1.2 

 

 
 
 
La actividad económica en la Comunitat Valenciana ha seguido una evolución 

similar a la española, pero con ciertas peculiaridades. La industria manufacturera de 
nuestra Comunitat, junto a la entrada de algunas empresas multinacionales 
impulsaron el proceso de industrialización, tras el cual, en los años sesenta y ochenta, 
se produjo un importante proceso de terciarización, llegando a representar el sector 
servicios en torno al 70% de PIB, en detrimento del sector agrario y del sector 
industrial (Gráfico 1.2).  

 
Por sectores, se observa que en 2013 el sector primario representaba el 2% 

del VAB de la Comunidad Valenciana, dando empleo al 3,4% de la población ocupada.  
 
Entre las principales características de este sector cabe destacar la elevada 

especialización que determina el monocultivo en ciertas comarcas, su carácter 
intensivo y la reducida dimensión de un número importante de explotaciones, 
favoreciendo ello el desarrollo del cooperativismo en el sector. Así, el porcentaje de 
población ocupada en la economía social en el sector agrario se sitúa en el 18,5% en 
nuestra Comunitat, muy por encima del resto de comunidades autónomas que como 
media alcanzan el 4,3%. 

 
Así mismo, el sector agrario tiene una importante propensión exportadora, 

representando sus ventas al exterior un 24,3% en 2013 (22,9% en el caso de España). 
El capítulo de frutas y frutos comestibles supusieron el 14% del total de las 
exportaciones valencianas. 

 
 
 

NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS, 2014

Alicante Castellón Valencia C. Valenciana

m m m m T1 m T1

Sin asalariados 67.892 18.868 87.550 174.310 52,68 1.672.483 53,62

De 1 a 2 asalariados 37.274 12.531 51.057 100.862 30,49 921.000 29,53

De 3 a 5 asalariados 11.943 3.760 15.063 30.766 9,30 284.612 9,12

De 6 a 9 asalariados 4.441 1.332 5.707 11.480 3,47 110.819 3,55

De 10 a 19 asalariados 2.797 806 3.839 7.442 2,25 70.226 2,25

De 20 a 49 asalariados 1.494 460 1.954 3.908 1,18 38.157 1,22

De 50 a 99 asalariados 353 158 650 1.161 0,35 11.223 0,36

De 100 a 199 asalariados 116 85 302 503 0,15 5.753 0,18

De 200 a 499 asalariados 55 65 184 304 0,09 3.346 0,11

De 500 o más asalariados 24 19 76 119 0,04 1.691 0,05

T2 T2 T2 T3

Total 126.389 38,2 38.084 11,5 166.382 50,3 330.855 10,6 3.119.310

m:  número de empresas a 1 de enero de 2014

T1:  Porcentaje de cada estrato de asalariados sobre el total de la Comunitat Valenciana y de España

T2:  Porcentaje de empresas de cada provincia respecto de la Comunitat Valenciana

T3:  Porcentaje de empresas de la Comunitat Valenciana sobre el total nacional

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE / Elaboración propia.

España



 

 

 

 
 
 

 

G
rá

fi
co

 1
.2

E
V

O
L

U
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 S
E

C
T

O
R

IA
L

, 
C

. 
V

A
L

E
N

C
IA

N
A

 Y
 E

S
P

A
Ñ

A

(P
o
rc

en
ta

je
 s

o
b

re
 e

l 
to

ta
l 

d
el

 V
al

o
r 

A
ñ

ad
id

o
 B

ru
to

)

F
u
en

te
: 

IV
E

 e
 I

N
E

. 
E

la
b
o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p
ia

.

C
o

m
u

n
it

a
t 

V
a

le
n

c
ia

n
a

E
sp

a
ñ

a

A
g
ri

cu
lt

.
7
,0

%
In

d
u
st

ri
a

3
4
,7

%

C
o
n

st
ru

c.
8
,1

%

S
er

v
ic

io
s

5
0
,2

%

1
9
8
0

A
g
ri

cu
lt

.
3
,5

%
In

d
u
st

ri
a

2
9
,6

%

C
o
n

st
ru

c.
8
,2

%

S
er

v
ic

io
s

5
8
,7

%

1
9
9
0

A
g
ri

cu
lt

.
3
,2

%
In

d
u
st

ri
a

2
3
,3

%

C
o
n

st
ru

c.
1
0
,8

%

S
er

v
ic

io
s

6
2
,7

%

2
0
0
0

A
g
ri

cu
lt

.
2
,0

%
In

d
u
st

ri
a

1
8
,9

%

C
o
n

st
ru

c.
8
,8

%

S
er

v
ic

io
s

7
0
,3

%

2
0
1
3

A
g
ri

cu
lt

.
7
,4

%
In

d
u
st

ri
a

3
1
,0

%

C
o
n

st
ru

c.
8
,7

%

S
er

v
ic

io
s

5
2
,9

%

1
9
8
0

A
g
ri

cu
lt

.
4
,9

%
In

d
u
st

ri
a

2
7
,5

%

C
o
n

st
ru

c.
9
,7

%

S
er

v
ic

io
s

5
7
,9

%

1
9
9
0

A
g
ri

cu
lt

.
4
,2

%
In

d
u
st

ri
a

2
0
,8

%

C
o
n

st
ru

c.
1
0
,3

%

S
er

v
ic

io
s

6
4
,7

%

2
0
0
0

A
g
ri

cu
lt

.
2
,6

%
In

d
u
st

ri
a

1
7
,5

%

C
o
n

st
ru

c.
7
,8

%

S
er

v
ic

io
s

7
2
,1

%

2
0
1
3



 

 

 

Por su parte, la actividad industrial ha venido perdiendo importancia 
cuantitativa hasta representar un 18,9% sobre el VAB en 2013, 17,2% del PIB regional 
(14,4% en el caso de la industria manufacturera), dando empleo al 16,7% de la 
población ocupada.  

 
La red empresarial valenciana se caracteriza por la diversidad de sus 

actividades. Las industrias del calzado, del textil, del juguete, del mueble y de la 
cerámica tienen un peso económico importante, así como la siderurgia, la industria del 
automóvil, química, petroquímica y hortofrutícola, que se concentran en diversos 
puntos de la geografía de nuestra Comunitat.  

 
A pesar del retroceso de la participación del sector industrial en el conjunto 

del PIB de la Comunidad Valenciana, debido al mayor crecimiento del sector servicios y 
de la construcción, sigue teniendo un peso superior a la media española (17,2% frente 
a 15,9% en el año 2013). 

 
El crecimiento de la actividad del sector de la construcción hasta el inicio de la 

crisis ha sido muy importante en la Comunitat Valenciana. En 2008 representaba el 
14,6% del PIB regional (16% sobre el VAB). Desde esta fecha se ha producido un 
retroceso del peso de esta actividad en el conjunto de la economía valenciana hasta 
situarse en el 8% del PIB en 2013 (8,8% sobre el VAB), aunque superior en un punto a 
la media nacional.  

 
El sector servicios agrupa un gran número de diversas actividades que 

producen el 70% del Producto Interior Bruto de la Comunitat Valenciana, empleando a 
1.336.500 personas en el cuarto trimestre de 2013, lo que supone el 70% de la 
población ocupada.  

  
Durante los últimos años se ha producido una fuerte expansión del sector 

servicios, participando cada vez más en la actividad económica, con una clara 
tendencia hacia la diversificación, en la misma línea que en el conjunto de la economía 
española.  

 
Destaca el desarrollo de las actividades tradicionales en este sector como el 

comercio, la hostelería y el transporte y comunicaciones. A este grupo hay que añadir 
el crecimiento experimentado por las actividades inmobiliarias y de servicios a las 
empresas, como consecuencia de la externalización de algunas funciones de las 
propias empresas. 

 
Dentro del sector terciario, cabe hacer una referencia al sector turístico, por 

ser una de las principales actividades generadoras de riqueza de la Comunidad 
Valenciana, tanto por su contribución directa al PIB como por su efecto indirecto sobre 
otras actividades (construcción, transporte, comercio, etc.). 

 
En la región valenciana se estima que el turismo alcanza una participación 

cercana al 13% del PIB y representa en torno al 13% del total del empleo de nuestra 



 

 

 

Comunitat, con un destacado papel en la creación de empleo, gracias a las rentas que 
genera y al efecto multiplicador en otras ramas de la actividad económica. 

 
El sector exterior ha logrado a lo largo de los años un enorme desarrollo, 

jugando un papel cada vez más importante en la economía valenciana. Las 
exportaciones valencianas suponen el 24,3% del PIB regional frente al 22,9% de la 
media española.  

  
Con unas ventas al exterior de 23.678,35 millones de euros en 2013, la 

Comunitat Valenciana es la tercera región española que más exporta (el 10,1% del 
total de España). Por su parte, las importaciones alcanzaron en 2013 los 20.646,05 
millones de euros, cifra que supone el 8,3% del total nacional (ver Cuadros 1.3 y 1.4).  

 
Cuadro 1.3 

 

 
 

  

EXPORTACIONES  E  IMPORTACIONES.  C. VALENCIANA Y ESPAÑA, 2008-2013p

Millones de euros

C. Valenciana España CV / España

Exp. T1           02Imp. T1 Exp. T1           02Imp. T1 Exp.           02Imp.

2008 19.293,28 26,5 23.372,38 85,5 189.227,85 52,4 283.387,76 67,2 10,2 8,2

2009 16.962,17 -12,1 16.253,91 -30,5 159.889,55 -15,5 206.116,17 -27,3 10,6 7,9

2010 18.732,32 10,4 19.461,46 19,7 186.780,07 16,8 240.055,85 16,5 10,0 8,1

2011 20.243,28 8,1 20.636,49 6,0 215.230,37 15,2 263.140,74 9,6 9,4 7,8

2012 20.941,20 3,4 19.309,42 -6,4 226.114,59 5,1 257.945,63 -2,0 9,3 7,5

2013p 23.678,35 13,1 20.646,05 6,9 234.239,80 3,6 250.195,20 -3,0 10,1 8,3

p: Datos provisionales

T1:  Variación porcentual del valor de exportaciones e importaciones respecto al año anterior

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad



 

 

 

Cuadro 1.4 

 

 
 
 
La tasa de cobertura en la Comunitat Valenciana se situó en 2013 en el 114,7%, 

gracias a un saldo positivo de 3.032 millones de euros. En España dicha tasa ha 
alcanzado el 93,6% (ver Gráfico 1.3). 

 
Los tres grupos que han supuesto nuevamente el mayor volumen de 

exportaciones en 2013 han sido: sector primario, automóviles y productos cerámicos. 
Las ventas del sector primario han alcanzado un valor de 5.484,6 millones de euros, un 
23,2% del total exportado. Las ventas de automóviles se han cifrado en 4.330,4 
millones de euros, el 18,3% del total de ventas al exterior, seguidos por los productos 
cerámicos con 2.625 millones de euros y un 11,1% del total exportado. Estos tres 
grupos concentran más de la mitad de las exportaciones acumuladas en el año 2013. 

 
En 2013, la Unión Europea es el destino del 58,4% de las exportaciones y el 

origen del 48,6% de nuestras compras. Los principales países con los que comercia la 
Comunitat Valenciana son Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Fuera de la Unión 

EXPORTACIONES  E  IMPORTACIONES POR CCAA, 2013p

Exportaciones Importaciones Superávit Déficit T. Cob.

Mll T1 Mll T1 Mll Mll %

Andalucía 25.970 11,1 30.544 12,2 -4.575 85,0

Aragón 8.687 3,7 6.889 2,8 1.798 126,1

Asturias 3.712 1,6 3.352 1,3 359 110,7

Baleares 836 0,4 1.360 0,5 -523 61,5

Canarias 2.607 1,1 4.359 1,7 -1.752 59,8

Cantabria 2.414 1,0 1.724 0,7 689 140,0

Castilla-La Mancha 5.324 2,3 5.683 2,3 -359 93,7

Castilla-León 12.220 5,2 10.732 4,3 1.488 113,9

Cataluña 58.359 24,9 66.627 26,6 -8.269 87,6

Comunitat Valenciana 23.678 10,1 20.646 8,3 3.032 114,7

Extremadura 1.615 0,7 1.094 0,4 521 147,6

Galicia 18.420 7,9 14.353 5,7 4.066 128,3

Madrid 30.447 13,0 47.287 18,9 -16.841 64,4

Murcia 9.300 4,0 11.913 4,8 -2.613 78,1

Navarra 7.382 3,2 3.837 1,5 3.546 192,4

País Vasco 20.546 8,8 15.782 6,3 4.764 130,2

La Rioja 1.499 0,6 1.057 0,4 442 141,8

Ceuta 3 0,0 399 0,2 -396 0,8

Melilla 34 0,0 248 0,1 -214 13,8

Sin determinar 1.188 0,5 2.308 0,9 -1.119 51,5

Total Superávit /  Déficit 20.706 -36.661

Total 234.240 250.195 -15.955 93,6

T2 T2

Comunitat Valenciana 23.678 20.646 3.032 114,7

Alicante 4.505 19,0 2.996 14,5 1.508 150,3

Castellón 5.579 23,6 4.700 22,8 879 118,7

Valencia 13.595 57,4 12.950 62,7 645 105,0

Mll:  Millones de euros p: Datos provisionales

T1:  Porcentaje sobre el total de las CC.AA.

T2:  Porcentaje sobre el total de la Comunitat Valenciana

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad / Elaboración propia



 

 

 

Europea destaca el valor de las importaciones de China, cifrado en 2.173,7 millones de 
euros (un 10,5%). 

 
Gráfico 1.3 

 

 
 
 

En relación a la estimación de la convergencia real de las comunidades 
autónomas en términos de producto interior regional bruto por habitante, de la 
Contabilidad Regional de España, en comparación con la media europea, recogida en 
el Gráfico 1.4, puede observarse que cuatro superaron la convergencia media europea 
en 2013: País Vasco (116,57), Madrid (112,51), Navarra (110,34) y Cataluña (103,76). 
Las comunidades autónomas que no alcanzan el 80% de la convergencia fueron 
Extremadura (58,47), Andalucía (64,85), Castilla-La Mancha (69,18), Murcia (69,65), 
Canarias (73,44), Comunitat Valenciana (75,88) y Galicia (79,37). 

 
En cuanto a la convergencia real en términos de PIB por habitante respecto a la 

media española, las comunidades que la han superado en 2013 son: País Vasco 
(134,47), Madrid (129,79), Navarra (127,29), Cataluña (119,69), La Rioja (113,46), 
Aragón (111,01), y Baleares (105,24). Las comunidades autónomas que no han 
alcanzado el 80% han sido Extremadura (67,44), Andalucía (74,81) y Castilla-La Mancha 
(79,81). La Comunitat Valenciana ha registrado un índice de 87,54. 

 
  

p: Datos provisionales

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad
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Gráfico 1.4 

 

 
 
 

En cuanto a la estructura productiva, en la Comunitat Valenciana y en el 
conjunto de España es muy similar en relación a la participación de los grandes grupos 
en el Valor Añadido Bruto total. En nuestra Comunitat la distribución por sectores 
tiene la siguiente composición: servicios 70,2%, industria un 18,9%, construcción un 
8,8% y agricultura un 2%. Por su parte, el peso sectorial sobre el total del Valor 
Añadido en España es el siguiente: servicios 72%, industria 17,5%, construcción 7,8% y 
agricultura 2,6%.  

 
 

CONVERGENCIA REAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2013

Índice de Producto Interior Regional Bruto por Habitante

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE y elaboración propia
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En la Comunitat Valenciana se encuentran registradas en el DIRCE, a fecha 1 de 
enero de 2014, 330.855 empresas, representando un 10,6% del total de empresas 
españolas, porcentaje inferior en cuatro décimas al del año 2008. Se ha producido un 
descenso de 45.238 empresas en ese periodo; en términos relativos ha supuesto una 
disminución del 12% frente al 8,9% de España (ver Cuadro 1.5). 

 
De las 330.855 empresas de la Comunitat Valenciana, el 95,9% son 

microempresas (empresas de 0 a 10 trabajadores) y el 52,7% son empresas sin 
asalariados (ver Cuadro 1.6). Dada la estructura empresarial de nuestra Comunitat, en 
la que predominan las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de estas 
empresas tiene una importante repercusión sobre la generación de riqueza y empleo, 
y una positiva incidencia sobre el consumo, tan necesario reactivar en estos 
momentos. 

 
Cuadro 1.6 

 

 
 
 

Para establecer unas bases de crecimiento duradero y sostenido y la 
recuperación del mercado de trabajo habría que intensificar una serie de medidas, 
entre las que cabe destacar la promoción del crédito, en especial para la pequeña y 
mediana empresa que son las que dependen especialmente de la concesión de 
créditos para su financiamiento y para poder generar empleo. Dada la estructura 
empresarial de nuestra Comunitat, en la que predominan estas pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo de las mismas tiene una crucial repercusión sobre la 
generación de riqueza y empleo, y una positiva incidencia sobre el consumo, tan 
necesario reactivar en estos momentos. 

 

NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS, 2014

Alicante Castellón Valencia C. Valenciana

m m m m T1 m T1

Sin asalariados 67.892 18.868 87.550 174.310 52,68 1.672.483 53,62

De 1 a 2 asalariados 37.274 12.531 51.057 100.862 30,49 921.000 29,53

De 3 a 5 asalariados 11.943 3.760 15.063 30.766 9,30 284.612 9,12

De 6 a 9 asalariados 4.441 1.332 5.707 11.480 3,47 110.819 3,55

De 10 a 19 asalariados 2.797 806 3.839 7.442 2,25 70.226 2,25

De 20 a 49 asalariados 1.494 460 1.954 3.908 1,18 38.157 1,22

De 50 a 99 asalariados 353 158 650 1.161 0,35 11.223 0,36

De 100 a 199 asalariados 116 85 302 503 0,15 5.753 0,18

De 200 a 499 asalariados 55 65 184 304 0,09 3.346 0,11

De 500 o más asalariados 24 19 76 119 0,04 1.691 0,05

T2 T2 T2 T3

Total 126.389 38,2 38.084 11,5 166.382 50,3 330.855 10,6 3.119.310

m:  número de empresas a 1 de enero de 2014

T1:  Porcentaje de cada estrato de asalariados sobre el total de la Comunitat Valenciana y de España

T2:  Porcentaje de empresas de cada provincia respecto de la Comunitat Valenciana

T3:  Porcentaje de empresas de la Comunitat Valenciana sobre el total nacional

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE / Elaboración propia.

España



 

 

 

Así mismo, es necesario potenciar la industrialización y la reindustrialización de 
la economía valenciana, así como las actuaciones previstas para mejorar la tecnología 
y la productividad que permitan una mayor estabilidad en el empleo y un aumento de 
la competitividad 

 
 
1.2. EL MERCADO DE TRABAJO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
Las variables básicas del mercado de trabajo de la Comunitat Valenciana 

muestran el dinamismo y desarrollo que ha tenido desde principios de los años 90, si 
bien en los últimos años se ha visto afectado negativamente con mayor intensidad por 
la crisis económica.  

  
El ciclo de crecimiento económico experimentado por la economía valenciana 

en los años previos a la crisis, se caracterizó por el significativo aumento de la 
participación de la población en la actividad económica, impulsado, entre otros 
factores, por la incorporación de la mujer al mundo laboral, la intensificación de la 
inmigración y el favorable evolución de la actividad económica. No obstante, el 
panorama del mercado laboral ha experimentado algunos cambios en la Comunidad 
Valenciana con la acentuación de la crisis económica, que viene dándose desde finales 
de 2008.  

 
La población en edad de trabajar en la Comunitat Valenciana en el periodo 

2007-2013 ha aumentado en un 0,7%, si bien desde 2012 se ha observado un descenso 
de la misma. Como se aprecia en el Gráfico 1.5, un perfil similar se ha producido en 
España, con un crecimiento del 1,7% en el mismo periodo y una reducción de su 
población de 16 y más años desde el año 2012. 

 



 

 

 

Gráfico 1.5 

 

 
 
 
Por su parte, la tasa de actividad de la Comunitat Valenciana ha sido 

tradicionalmente más elevada que la media española, dada la mayor propensión de su 
población a incorporarse al mercado de trabajo. Sin embargo, esta situación ha 
cambiado durante el periodo de crisis, como queda reflejado en los Gráfico 1.6 y 1.7. 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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Gráfico 1.6 

 

 
 
 

Gráfico 1.7 
 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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La evolución del empleo en la Comunitat Valenciana se ha caracterizado por 
sus oscilaciones, tanto al alza como a la baja, más acusadas que la media española, 
como puede observarse en los Gráficos 1.8 y 1.9. Ello es debido, en parte, a las propias 
características de la actividad productiva valenciana, donde predominan las 
actividades intensivas en mano de obra (comercio, hostelería, industria de bienes de 
consumo). Como consecuencia, la destrucción de empleo ha sido más elevada que en 
otras comunidades autónomas, debido a que sectores como la construcción y los 
servicios han sido de los más perjudicados.  

 
Gráfico 1.8 

 

 Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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Gráfico 1.9 

 

 
 
 
En la Comunitat Valenciana el empleo ha caído algo más de un 20%, desde el 

inicio de la crisis, casi cuatro puntos superior al registrado en España. El sector 
servicios que emplea al 73,9% del total de los ocupados, y ha reducido su empleo en 
un 9,2% (6,7% en España) entre 2008 y 2013. En el sector de la construcción también 
ha caído la población ocupada desde que se inició la recesión económica, exactamente 
en un 64,1% (58,1% de media en España). Por su parte, el sector industrial ha reducido 
su ocupación en un 28,5% en este periodo frente al 27,2% de España. El sector agrario, 
que supone un 3,2% de la población ocupada, ha reducido su población ocupada en un 
11,6%, cinco décimas por encima de la media nacional.  

 
La tasa de paro en la Comunitat Valenciana, que se sitúa por encima de la 

media española, ha alcanzado el 27,2% en el cuarto trimestre de 2013 (según la 
Encuesta de Población Activa), mientras que en 2007 no llegaba al 9%, lo que ha 
supuesto la destrucción de más de 465 mil puestos de trabajo en estos años.  

 

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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Otros indicadores del mercado laboral muestran como la tasa de 
temporalidad del mercado laboral valenciano se situó en torno al 27% en 2013, 
superior a la media española (24,6%). En el periodo 2007-2013 esta tasa se ha 
reducido en más de 7 puntos porcentuales en el caso de la Comunitat Valenciana, al 
disminuir en torno a un 38% las personas asalariadas con contratos temporales frente 
a la reducción del 13,6% de los contratos de duración indefinida.  

 
Por otra parte, el 13,8% de la población ocupada valenciana se encuentra en 

el sector público, porcentaje inferior a la media española (17%). En el periodo 2007-
2013, el empleo público ha caído un 2,5% frente al 2% de media en España.  

 
Cuadro1.7 

 
OCUPADOS POR TIPO DE SECTOR (PÚBLICO O PRIVADO) POR CC.AA.

IV Trimestre

2007 2013 % Var 2007 2013 % Var 2007 2013 % Var

Andalucía 523,3 517,4 -1,1 2.714,4 2.053,6 -24,3 3.237,7 2.571,0 -20,6

Aragón 99,4 100,6 1,2 531,9 415,1 -22,0 631,3 515,7 -18,3

Asturias 73,2 73,4 0,3 367,2 302,8 -17,5 440,4 376,2 -14,6

Baleares 55,0 61,7 12,2 443,6 393,1 -11,4 498,6 454,8 -8,8

Canarias 140,6 132,9 -5,5 749,1 605,8 -19,1 889,7 738,7 -17,0

Cantabria 41,2 43,3 5,1 225,7 182,9 -19,0 266,9 226,2 -15,2

Castilla-La Mancha 155,1 146,1 -5,8 719,5 570,3 -20,7 874,6 716,4 -18,1

Castilla-León 186,1 181,1 -2,7 907,3 727,9 -19,8 1.093,4 909,0 -16,9

Cataluña 385,6 400,5 3,9 3.235,8 2.598,2 -19,7 3.621,4 2.998,7 -17,2

Comunitat Valenciana 253,0 246,8 -2,5 2.006,2 1.546,7 -22,9 2.259,2 1.793,5 -20,6

Extremadura 98,9 91,3 -7,7 312,9 251,1 -19,8 411,8 342,4 -16,9

Galicia 195,5 181,0 -7,4 1.000,5 821,7 -17,9 1.196,0 1.002,7 -16,2

Madrid 462,5 427,4 -7,6 2.687,5 2.239,0 -16,7 3.150,0 2.666,4 -15,4

Murcia 79,8 86,9 8,9 558,6 431,5 -22,8 638,4 518,4 -18,8

Navarra 38,8 43,8 12,9 258,1 215,5 -16,5 296,9 259,3 -12,7

País Vasco 136,5 134,0 -1,8 873,4 738,0 -15,5 1.009,9 872,0 -13,7

La Rioja 20,9 19,8 -5,3 130,0 105,8 -18,6 150,9 125,6 -16,8

Ceuta 12,0 12,1 0,8 13,8 12,1 -12,3 25,8 24,2 -6,2

Melilla 12,0 9,5 -20,8 13,2 14,6 10,6 25,2 24,1 -4,4

Total 2.969,4 2.909,6 -2,0 17.748,7 14.225,7 -19,8 20.718,1 17.135,3 -17,3

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.

Empleo público Empleo privado Total

 
 
 



 

 

 

La tasa de asalarización2 en la Comunitat Valenciana ha caído en ocho décimas 
en el periodo 2007-2013, situándose en el último trimestre de 2013 en el 81,2%. En 
España la disminución ha sido de tres décimas, situándose el porcentaje de la 
población asalariada sobre el total de la ocupada al finalizar 2013 en el 82,2%. 

 
Por último, la cualificación de las personas ocupadas en la Comunidad 

Valenciana es inferior a la media española, dado el mayor predominio de los que 
poseen educación secundaria (23,9% frente al 23% de España), y de los que sólo tienen 
educación primaria (6,9% frente al 6,6%), en detrimento de los que poseen educación 
universitaria (37,8% frente al 42,1% de media nacional). No obstante, el número de 
personas con educación superior ha aumentado en los últimos años, debido entre 
otros factores a la dificultad de la incorporación al mercado laboral que ha alargado el 
periodo de formación.  

 
Gráfico 1.12 

 

 
 

                                                           
2 Es el cociente entre el número de asalariados y asalariadas y el número total de ocupados y ocupadas. 

(1) Porcentaje sobre el total de ocupados

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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2. LA JUVENTUD EN EL MERCADO  

LABORAL ESPAÑOL Y EUROPEO 
 
 
2.1.  LA POBLACIÓN JOVEN EUROPEA 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas, la juventud representa el 
conjunto de la población entre 15 y 24 años de edad. Este es el grupo poblacional 
sobre el que se ha realizado el análisis en el Capítulo 2 de este Informe. 

 
La juventud ha experimentado en las últimas décadas grandes cambios 

sociológicos, económicos y culturales. Las causas son múltiples, y responden tanto a 
motivos demográficos como a cuestiones culturales y de entorno, las modificaciones 
en el mercado de trabajo, los cambios en los comportamientos individuales y 
familiares, etc. 

 
Para una economía moderna, la incorporación laboral de la juventud es un 

factor clave de su potencial desarrollo económico. Así lo reconoce la ONU, en su 
“Declaración sobre la Promoción entre la Juventud de las Ideas de Paz, Respeto Mutuo 
y Comprensión entre los Pueblos” de 1965. El año 1985, veinte años más tarde, fue 
declarado como “Año Internacional de la Juventud”. En 1995, la ONU adoptó el 
“Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el Año 2000 y años 
subsiguientes”, que abarca grandes problemas de la juventud, como la educación, el 
empleo, el medio ambiente, la salud, drogadicción, participación social, discriminación 
de raza o de género, violencia y delincuencia juvenil, etc. En diciembre de 2007 se 
aprobó también el Suplemento a dicho Programa, que recoge el conjunto unificado de 
principios rectores. 
 

En el año 2010, conmemorando el vigésimo quinto aniversario del Año 
Internacional de la Juventud: Participación, Desarrollo, Paz, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó un nuevo Año Internacional de la Juventud, esta vez bajo el 
lema “Diálogo y Comprensión Mutua”, y para la promoción de los ideales de la paz, la 
libertad, el progreso y la solidaridad entre las generaciones, las culturas, las religiones 
y las civilizaciones. La ONU se declaró “convencida de que se debe alentar a los jóvenes 
a que dediquen su energía, entusiasmo y creatividad al desarrollo económico, social y 
cultural y a la promoción de la comprensión mutua”.  
 

La Organización Internacional de los Trabajadores también ha adoptado 
algunas estrategias en relación con el problema del empleo de la juventud, como 
políticas de sensibilización entre los países, investigaciones sobre la cuestión del 
desempleo y vías de solución, fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo y la no discriminación, etc. El empleo juvenil ha estado presente en el orden 
del día de diversas reuniones de trabajo de la Conferencia Internacional del Trabajo 
desde hace más de veinticinco años. 
 



 

 

 

En Europa, el libro blanco de 2001 de la Comisión Europea titulado “Un nuevo 
impulso para la Juventud Europea” retrata a la juventud de esta manera: “Estos 
jóvenes constituyen un grupo en plena transformación, caracterizados por lo siguiente: 
acceden al empleo y fundan una familia más tarde de lo que era habitual, intercalan 
períodos de trabajo y de estudio y, sobre todo, sus itinerarios personales son mucho 
más variados que en el pasado. La escuela o la universidad, el empleo y el entorno 
social ya no desempeñan la misma función integradora. Además, se independizan cada 
vez más tarde”. “A pesar de un contexto social y económico más complejo, los jóvenes 
demuestran poseer una gran capacidad de adaptación. Los responsables políticos 
nacionales y europeos tienen la responsabilidad de facilitar esta adaptación…” 
 

La Unión Europea reconoce que se ha generalizado entre la juventud formas 
precarias de empleo, y los salarios han disminuido en comparación con los de los 
trabajadores adultos. Cada vez cuesta más tiempo a un joven conseguir una estabilidad 
laboral, y ni siquiera una titulación universitaria garantiza un trabajo. Las cosas se han 
complicado para todos con la crisis, pero parece que para la juventud aún más. 

 
La tasa de desempleo juvenil en la UE en 2013 (23,5%) duplicó a la de los 

adultos. Hay además, en la Unión Europea, 7,5 millones de jóvenes entre 15 y 24 años 
que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación. El desempleo juvenil no solo es un 
problema para las personas afectadas, sino que, dice la Comisión Europea “representa 
una grave amenaza para la cohesión social en la UE y supone un riesgo de tener un 
impacto negativo a largo plazo para el potencial y la competitividad de Europa”. 

 
En noviembre de 2009, la UE adoptó la Estrategia de la UE para la Juventud 

(2010-2018), complementaria de la iniciativa emblemática Juventud en Movimiento de 
la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo. Uno de los campos de 
acción de la Estrategia de la UE para la Juventud es el empleo y el espíritu 
emprendedor. 

 
El Informe sobre la Juventud de la UE de 2012 señala el empleo como una de 

las máximas prioridades de la política de la juventud en Europa. En este Informe se 
señala que la UE y sus Estados miembros deben apoyar más a la juventud, que se ha 
llevado la peor parte de la crisis económica. 

 
Para corregir el elevado desempleo juvenil, la Comisión Europea adoptó, el 5 de 

diciembre de 2012, un paquete de medidas a favor del empleo juvenil. 
 
El Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE acordó, el 28 de 

febrero de 2013 otra acción importante en la promoción del empleo para la juventud: 
la Recomendación sobre la Garantía Juvenil, que insta a los Estados miembros a que 
adopten medidas que garanticen que los jóvenes de hasta 25 años de edad reciban 
una oferta de empleo de buena calidad, una educación continua, una formación como 
aprendiz o un periodo de prácticas, en un plazo de cuatro meses desde la fecha en que 
salieron de la escuela o quedaron desempleados. 

 



 

 

 

En marzo de 2013, la Comisión Europea declaró: “Crear empleo para los 
jóvenes es un objetivo clave de la política de cohesión que apoyan tanto el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como el Fondo Social Europeo. El Consejo 
Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013 decidió dar un paso adelante en la lucha contra el 
desempleo juvenil al proponer la Iniciativa de Empleo Juvenil”. Dicha Iniciativa, a 
desarrollarse en el marco presupuestario 2014-2020, se detalla en el Capítulo 6 de este 
Informe3. 

 
 

2.2.  PANORAMA LABORAL COMPARADO 
 

La crisis económica, puesta de manifiesto a partir del año 2008, ha ocasionado 
una fuerte sacudida en el mercado laboral, con graves consecuencias en el desempleo, 
afectando a todos. Su incidencia es especialmente preocupante cuando analizamos el 
grupo de población de jóvenes menores de 25 años, por ser estos el motor futuro de la 
economía. 

 
El desempleo juvenil ha aumentado en todos los países desde el año 2007, en 

España de manera destacada. En el Gráfico 2.1 queda reflejado cómo, en nuestro país, 
la tasa de desempleo juvenil se ha disparado de un 18,1% en 2007 a un 55,5% en el 
año 2013, más del doble de la tasa europea en ese año (23,5%). De hecho, la tasa de 
paro de los menores de 25 años en España no ha dejado de crecer desde 2007, y ya 
desde el año 2011 es más del doble de la tasa europea.  

 
Hay que destacar también que la tasa de paro de jóvenes españoles de menos 

de 25 años es, para el periodo 2007-2013, más del doble de la tasa de paro de la 
población española de 25 o más años de edad (Cuadro 2.1). La tasa de desempleo o 
tasa de paro de un grupo de edad mide el porcentaje de desempleados respecto a la 
población activa de la misma edad. 

 
 

Cuadro 2.1 
 

TASA DE DESEMPLEO EN ESPAÑA POR GRUPOS DE EDAD, 2007-2013 (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Menos de 25 años 18,1 24,5 37,7 41,5 46,2 52,9 55,5

De 25 a 74 años 7,0 9,7 15,7 17,8 19,2 22,5 23,8

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.  
 
 

  

                                                           
3
 Capítulo 6.-Política de cohesión de la UE 2014-2020. Iniciativa sobre Empleo Juvenil (YEI) 2014-2020, del 

Consejo Europeo. 



 

 

 

Gráfico 2.1 

 

 
 
 
Como avance para 2014, en el tercer trimestre del año, la tasa de desempleo de 

la juventud española menor de 25 años ha descendido al 54%; también ha disminuido 
la tasa europea, al 21,6%. 

 
  

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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En el Gráfico 2.2 se representa la evolución de la tasa de desempleo de la 
población joven para los países de la llamada “Área Mediterránea”. Desde que se puso 
de manifiesto la crisis económica, con la caída de la actividad y el descenso del PIB, 
España experimenta un fuerte tirón hacia arriba de la tasa de desempleo. Durante el 
periodo 2008-2011 la tasa de desempleo española para menores de 25 años fue la más 
alta de la Unión Europea. En 2012 y 2013, solo la tasa de desempleo juvenil de Grecia 
supera a la española.  
 

Gráfico 2.2 

 

 
 
 
La tasa de desempleo juvenil más baja de la Unión Europea en 2013 la presenta 

Alemania, con un 7,9%, seguida de Austria con una tasa del 9,2%. De todos los países 
de Unión Europea, solo Grecia, nuevamente, con una tasa del 58,3%, supera a España 
en desempleo juvenil en 2013 (Cuadro 2.2). 

 
El desempleo de la juventud de entre 15 y 24 años ha aumentado en la UE casi 

un 50% desde el año 2007 (Cuadro 2.2). El mayor incremento de la tasa de desempleo 
se ha producido en Chipre, con un 281,4% de aumento, seguida de España con un 
206,6. En tercer lugar aparece Irlanda, con una variación de la tasa para el periodo 
considerado del 194,5%.  

 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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Cuadro 2.2 
 

VARIACIÓN TASA DE DESEMPLEO MENORES DE 25 AÑOS EN LA UNIÓN 

EUROPEA, 2007-2013. (%)

2007 2013 Variación (%)

UE-28 15,7 23,5 49,7

Alemania 11,9 7,9 -33,6

Austria 8,7 9,2 5,7

Bélgica 18,8 23,7 26,1

Bulgaria 14,1 28,4 101,4

Chipre 10,2 38,9 281,4

Croacia 24,0 49,7 107,1

Dinamarca 7,5 13,0 73,3

Eslovaquia 20,6 33,7 63,6

Eslovenia 10,1 21,6 113,9

España 18,1 55,5 206,6

Estonia 10,1 18,7 85,1

Finlandia 16,5 19,9 20,6

Francia 19,5 24,8 27,2

Grecia 22,7 58,3 156,8

Holanda 7,0 11,0 57,1

Hungría 18,1 27,2 50,3

Irlanda 9,1 26,8 194,5

Italia 20,3 40,0 97,0

Letonia 10,6 23,2 118,9

Lituania 8,4 21,9 160,7

Luxemburgo 15,6 16,9 8,3

Malta 13,5 13,0 -3,7

Polonia 21,6 27,3 26,4

Portugal 20,6 38,1 85,0

Reino Unido 14,3 20,5 43,4

República Checa 10,7 18,9 76,6

Rumania 20,1 23,6 17,4

Suecia 19,2 23,6 22,9

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.  
 
 

Gráfico 2.3 
 

 
 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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Como se puede apreciar, hay una gran disparidad entre los países, tanto en las 
tasas de desempleo como en la variación que estas han experimentado desde 2007 a 
2013. Destaca, de manera especial, la reducción de la tasa de paro de menores de 25 
años, que se observa solo en dos países de la UE-28: Malta, en el que el descenso del 
desempleo juvenil ha sido de -3,7%, y Alemania, con una llamativa reducción del -
33,6%. En el Gráfico 2.3 se ha representado la variación de la tasa de desempleo 
juvenil del periodo 2007-2013 para algunos de los países de la UE-28. 

 
El Gráfico 2.4 muestra la tasa de desempleo juvenil en los años 2007 y 2013. Las 

líneas discontinuas verticales corresponden a la tasa media para el conjunto de la 
Unión Europea en 2007 y en 2013: se puede ver así de modo gráfico cómo esta media 
se ha desplazado de un 15,7% en 2007 a un 23,5% en 2013. 
 

Gráfico 2.4 
 

 
 
 

 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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Trece de los 28 países presentan en 2013 tasas de paro juvenil claramente 
superiores a la media europea: Grecia (58,3%), España (55,5%), Croacia (49,7%), Italia 
(40%), Chipre (38,9%), Portugal (38,1%), Eslovaquia (33,7%), Bulgaria (28,4%), Polonia 
(27,3%), Hungría (27,2%), Irlanda (26,8%), Francia (24,8%) y Bélgica, que presenta una 
tasa superior a la media en dos décimas (23,7%). Hay dos países que están a una 
décima porcentual por encima de la media europea: Rumanía y Suecia, ambos con un 
23,6% de desempleo juvenil en 2013. Y trece países están por debajo de la media: 
Letonia (23,2%), Lituania (21,9%), Eslovenia (21,6%), Reino Unido (20,5%), Finlandia 
(19,95), República Checa (18,9%), Estonia (18,7%), Luxemburgo (16,9%), Malta (13%), 
Dinamarca (13%), Holanda (11%), y, entre ellos, finalmente dos países que presentan 
una tasa por debajo del 10%, Austria (9,2%) y Alemania (7,9%). 
 

El Gráfico 2.5 muestra la tasa de desempleo juvenil por sexos para el último año 
del que se disponen datos, el año 2013. 

 
Gráfico 2.5 

 

 
 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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En la distribución por sexos del paro juvenil, España presenta en 2013 el mismo 
perfil que la media europea, la tasa de desempleo de los jóvenes varones es algo 
superior a la de las mujeres, un 1,6% más para los varones españoles que para las 
jóvenes españolas. La media europea sitúa la tasa de paro juvenil de los hombres en 
un 1,4% superior a la de las mujeres. No hay una tónica general igual para todos los 
países de la Unión Europea. En algunos países la tasa de paro masculina supera a la 
femenina, como en España y también en Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, 
Irlanda, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino 
Unido. En los otros catorce países restantes, la situación es inversa y la tasa de paro 
juvenil femenina supera a la masculina. 

 
En cifras absolutas (Cuadro 2.3), el número total de juventud parada menor de 

25 años en España ha aumentado de 445.000 jóvenes en el año 2007 a 951.000 en 
2013, pasando de representar el 10,6% en 2007 al 17% del total de la juventud parada 
menor de 25 años en la Unión Europea en 2013. Por sexos, había en España en 2007 
más mujeres jóvenes paradas que hombres. En 2013, la situación se invierte y el 
número de hombres parados supera al de mujeres. 

 
Cuadro 2.3 

 

PARADOS MENORES DE 25 AÑOS EN ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA, 2007 Y 2013 

En miles y %

Hombres % Mujeres % Total Hombres % Mujeres % Total 

UE-28 2.258     54% 1.954     46% 4.212     3.121     56% 2.476     44% 5.597     

ESPAÑA 209        47% 236        53% 445        515        54% 436        46% 951        

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

2007 2013

 
 

 
El paro juvenil y los movimientos migratorios en España 
 
Resulta interesante señalar aquí, para el caso español, el efecto que la 

evolución del desempleo ha tenido sobre la población joven inmigrante. Según los 
datos de la Encuesta de Población Activa, en España, para el periodo 2007-2013, casi 
un 20% de los menores de 25 años parados son extranjeros (Gráfico 2.6). 

 
  



 

 

 

Gráfico 2.6 

 
 
 
Según los datos del INE, en España, a pesar de la crisis, el flujo de entrada de 

jóvenes de 15 a 24 años ha sido mayor que el de salidas, algo que, unido a la atracción 
de jóvenes durante los años de la expansión, sin duda ha contribuido como agravante 
en las cifras del paro juvenil, aunque también hay que hacer notar que el saldo 
migratorio ha descendido de forma espectacular por el continuo descenso de llegadas 
y el incremento de las salidas, e incluso ha cambiado de signo en 2013 (Gráfico 2.7).  

 
Gráfico 2.7 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia.
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Los movimientos de entrada y salida en España corresponden a extranjeros 
principalmente, aunque la salida de jóvenes españoles ha ido incrementándose 
progresivamente desde el año 2009 y aumenta de manera intensa en 2013 (40,8% de 
aumento respecto a 2012). Este hecho es algo nuevo en la juventud española, 
caracterizada hasta ahora por su escasa movilidad geográfica4. Sin duda, una de las 
consecuencias que ha traído la crisis es el fenómeno de la emigración de nuestros 
jóvenes hacia otros países con más o mejores oportunidades laborales. En el Gráfico 
2.8 se representa la evolución de la emigración de jóvenes españoles y extranjeros, 
respectivamente, durante el periodo 2008-2013. En 2013 se observa un tirón hacia 
arriba de las salidas, tanto de jóvenes españoles como extranjeros. 

 
Gráfico 2.8 

 

 
 
 
De 2008 a 2013 más del 90% de los flujos migratorios corresponden a jóvenes 

extranjeros (Cuadro 2.4). 
 

  

                                                           
4
 Sobre la emigración forzosa de la juventud española ver más en el Epígrafe 5.3 de este Informe. 

Unidades: movimientos migratorios

(Datos 2013 provisionales)

Fuente: INE. Elaboración propia.
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Cuadro 2.4 
 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EXTERIORES DE JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS 

PROCEDENTES DE/CON DESTINO A ESPAÑA, 2008-2013

% %

Españoles 23.376 4,43% 29.018 8,87%

Extranjeros 504.075 95,57% 298.220 91,13%

TOTAL 527.451 100,00% 327.238 100,00%

Datos 2013 provisionales.

Fuente: INE. Elaboración propia.

INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN

Movimientos migratorios Movimientos migratorios

 
 
 
De hecho, de los datos de entradas y salidas que contiene el Cuadro 2.4, 

referentes a movimientos migratorios, de manera global para el periodo 2008-2013, se 
desprende que España ha ganado población joven extranjera y ha perdido población 
joven española. 

 
Los datos de la encuesta de población activa muestran cómo el desempleo está 

afectando también duramente a la juventud extranjera. En el Gráfico 2.9 aparece 
representada la evolución de la tasa de desempleo de jóvenes menores de 25 años 
extranjeros en España, superior a la de la juventud española durante todo el periodo 
2007-2013.  

 
Gráfico 2.9 

 

 Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

20,8

27,5

42,0 43,4

49,2

56,5
58,9

17,5

23,7

36,7

41,0

45,5

52,0
54,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TASA DE DESEMPLEO MENORES DE 25 AÑOS DE 

NACIONALIDAD EXTRANJERA EN ESPAÑA, 2007-2013  (%)

Extranjeros Españoles



 

 

 

Paro juvenil de larga duración 
 

Otro indicador que revela el impacto que la crisis está teniendo en el mercado 
laboral de la juventud es el paro de larga duración, es decir, jóvenes desempleados que 
tardan doce meses o más en encontrar empleo. 

 
Del total de la juventud menor de 25 años desempleada en España en 2013, un 

39,6% corresponde a parados de larga duración (Cuadro 2.5), por encima de la media 
europea, que es del 34,1%. Igual que en la media de la Unión Europea, en España el 
paro de larga duración afecta en mayor medida a los varones: un 42,6% para los 
hombres frente a un 36,1% en las mujeres. En general, esta situación se repite en 
todos los países, excepto en cinco de los 28, donde la situación es inversa: Bulgaria, 
Dinamarca, Malta, Austria y Rumanía. En estos países, la larga duración en la situación 
de desempleo afecta en mayor porcentaje a las mujeres jóvenes.  

 
Cuadro 2.5 

 

JÓVENES DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN POR SEXO EN LA UE, 2013 (%)

Hombres Mujeres Total

UE-28 36,1 31,7 34,1

Alemania 23,4 20,7 22,2

Austria : 17,8 15,0

Bélgica 29,4 29,0 29,2

Bulgaria 44,4 50,3 46,6

Chipre 38,9 28,0 33,6

Croacia 51,1 49,8 50,5

Dinamarca 9,5 10,8 10,1

Eslovaquia 62,4 59,2 61,3

Eslovenia 40,9 38,4 39,8

España 42,6 36,1 39,6

Estonia 34,1 32,3 33,1

Finlandia 7,4 : 5,4

Francia 27,6 26,4 27,1

Grecia 53,7 50,5 52,1

Holanda 18,5 14,3 16,3

Hungría 34,0 32,1 33,1

Irlanda 49,7 31,5 42,3

Italia 56,3 50,7 53,8

Letonia 32,9 26,8 29,9

Lituania : : 19,9

Luxemburgo : : :

Malta 24,0 : 24,2

Polonia 33,1 30,0 31,7

Portugal 40,1 32,9 36,6

Reino Unido 33,2 24,9 29,8

República Checa 32,7 31,9 32,3

Rumania 37,6 42,3 39,5

Suecia 7,2 6,2 6,7

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.  
 
 

En el Gráfico 2.10 aparece representada la evolución del desempleo juvenil de 
larga duración durante el periodo 2007-2013 para España, comparándola con la media 
de la Unión Europea.  

 
  



 

 

 

Gráfico 2.10 
 

 
 
 

Destaca el hecho de que el desempleo de larga duración entre la juventud 
estaba, en los años 2007 y 2008 muy por debajo de la media europea. Sin embargo, a 
partir de 2009 empieza a crecer, hasta superarla en 2010 y a partir de entonces con un 
incremento progresivamente mayor al de la media europea, hasta llegar al 39,6% en 
2013, frente al 34,1% europeo. Estos datos sirven de indicador para observar los 
efectos negativos de la crisis en el empleo juvenil y en las expectativas laborales de la 
juventud. 

 
 

Paro juvenil por nivel educativo 
 

Del total de parados jóvenes de menos de 25 años en España durante el 
periodo 2007-2013, un 62% ha alcanzado, como máximo, un nivel de educación 
correspondiente a la ESO o Educación Secundaria Obligatoria (Niveles 0 a 2 del 
International Standard Classification of Education ISCED 2011). Este porcentaje es del 
41% de media en el mismo periodo para el conjunto de la Unión Europea.  

 
La terminología que utiliza el ISCED para las etapas educativas no coincide con 

la utilizada en el sistema español, de modo que, a fin de evitar confusiones, en el 
Cuadro 2.6 se presenta la equivalencia de niveles. 

 
  

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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Cuadro 2.6 
 

 
 
 

En el Gráfico 2.11 se ve qué porcentaje medio del total de parados en España y 
durante el periodo 2007-2013 ha alcanzado un nivel de estudios de 0 a 2, qué 
porcentaje tiene un nivel de 3 o 4, y cuántos parados, en porcentaje, tienen un nivel de 
estudios superior (de 5 a 8 ISCED). A efectos comparativos, se presentan también los 
correspondientes datos para el conjunto de la Unión Europea. 

 
Gráfico 2.11 

 

 
 
 

 Para el caso español, se observa, como ya se ha señalado, que más de la mitad 
de los parados del periodo, un 62%, ha alcanzado un nivel máximo de estudios 
correspondiente a la educación infantil, educación primaria o secundaria obligatoria. 
En el conjunto de la Unión Europea, el grupo más numeroso, casi la mitad de los 
parados, tiene un nivel de estudios 3 y 4 del ISCED 2011 (Equivalente al Bachillerato o 
los Ciclos Formativos de Grado Medio en España). 

NIVELES EDUCATIVOS. EQUIVALENCIA ISCED 2011 EN ESPAÑA (RESUMEN)

ISCED 2011 ESPAÑA

Level 0. Early Childhood Education Nivel 0. Educación Infantil

Level 1. Primary Education Nivel 1. Educación Primaria

Level 2. Lower Secundary Education Nivel 2. Educación Secundaria Obligatoria 

Level 3. Upper Secondary Education Nivel 3. A. Bachillerato

              B. Ciclo formativo de Grado Medio

              C. Formación Profesional Básica

Level 4. Post-secondary non Tertary Education Nivel 4. España no tiene estudios con este nivel

Tertiary Education Educación Superior

Level 5. Short-cycle Tertiary Education Nivel 5. Ciclo Formativo de Grado Superior

Level 6. Bachelor's or equivalent level Nivel 6. Grado Universitario

Level 7. Master's or equivalent level Nivel 7. Grado en Medicina. Máster universitario

Level 8. Doctoral or equivalent level Nivel 8. Doctor

Fuente: ISCED 2011 y Ministerio de Educación. Elaboración propia.

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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 El hecho de que en España el grupo más numeroso de parados sea el de 
jóvenes menores de 25 años que solo han llegado a acabar los estudios de infantil, 
primaria o la secundaria obligatoria, y de que este grupo sea mucho más 
representativo que en otros países de Europa, es una consecuencia de la elevada tasa 
de abandono escolar que presenta España5, una tasa que es el doble de la de la Unión 
Europea (Gráfico 2.12) y la más alta de la UE desde el año 2011. En el periodo 2007 a 
2010, solo Portugal presentó tasas de abandono escolar superiores a las españolas.  
 

Gráfico 2.12 

 

 
 La tasa de abandono escolar temprano que se refleja en el Gráfico 2.12 y en el Cuadro 
2.7 se define como el porcentaje de la población de 18 a 24 años que tiene como máximo el 
título de enseñanza secundaria obligatoria (la actual ESO en España), ha abandonado el 
sistema educativo y no está realizando ningún tipo de estudios ni de formación. 

 
Cuadro 2.7 

 

 
                                                           
5
 Sobre la relación entre paro juvenil y tasa de abandono escolar temprano ver más en el Epígrafe 4.2 de este Informe. 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO, 2007 Y 2013 (%)

2007 2013

UE-28 14,9 12,0

España 30,8 23,6

Alemania 12,5 9,9

Finlandia 9,1 9,3

Francia 12,6 9,7

Italia 19,7 17,0

Luxemburgo 12,5 6,1

Portugal 36,5 18,9

Reino Unido 16,6 12,4

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.



 

 

 

 Si se analiza el impacto de la crisis en la situación de desempleo juvenil según el 
nivel de estudios alcanzado, se comprueba que, tanto en la Unión Europea en su 
conjunto, como en España, a pesar de que la crisis ha afectado laboralmente a todos 
los niveles de formación, lo cierto y destacable es que a mayor nivel educativo, menor 
es la tasa de desempleo (Gráfico 2.13 y Cuadro 2.8 para 2013).  
 
 En el Gráfico 2.13 se aprecia visualmente además cómo el incremento de la 
tasa de desempleo a lo largo de los años de la crisis ha sido mucho más acusado en 
España que en el conjunto de la Unión Europea. 
  

Gráfico 2.13 
 

 
 
 

Cuadro 2.8 
 

TASA DE DESEMPLEO MENORES DE 25 AÑOS ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA

                                       POR NIVEL EDUCATIVO*, 2013 (%)

ESPAÑA UNIÓN EUROPEA

Nivel 0-2 (Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria) 62,6% 31,0%

Nivel 3-4 (FP Grado Medio y Bachillerato) 51,2% 20,8%

Nivel 5-8 (FP Grado Superior y Títulos Universitarios) 43,6% 18,8%

TODOS 55,5% 23,5%

(*) Niveles Educativos según la International Standard Classification of Education (ISCED) 2011.

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.  
 

 
 Por sexos, tanto en Europa como en España, la crisis ha castigado más a los 
hombres que a las mujeres jóvenes, en todos los niveles educativos (Gráfico 2.14), si 
bien hay que señalar el hecho de que ellas partían inicialmente de una situación peor. 
Comparando por sexos, en España, los jóvenes varones con estudios superiores 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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(formación universitaria o formación profesional de grado superior), son, de todos los 
niveles educativos, los que se han visto más afectados por la crisis en comparación con 
las mujeres de la misma formación.  

 
Gráfico 2.14 

 
 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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Un fenómeno que ha sido observado desde diversas instituciones y organismos, 
y así ha sido estudiado, entre otros, por el Observatorio de la Juventud en España, por 
el Observatorio de las Actividades Basadas en el Conocimiento, y también por el 
Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie), es el de la sobrecualificación de la juventud 
española. 

 
Así como en los años previos a la crisis, las personas jóvenes de educación 

superior eran muy reticentes a aceptar un empleo de baja cualificación, la crisis ha 
llevado a la aceptación de este tipo de empleos, por una parte, y por otro lado, el 
aumento del paro ha llevado también a un incremento del nivel formativo de la 
juventud. Este aumento de nivel educativo se ha producido por el mayor número de 
jóvenes que, al quedar en situación de paro laboral, retoman o alargan sus estudios 
(ver en Gráfico 2.12 la disminución de la tasa de abandono escolar temprano en el 
periodo analizado), y también por la importancia y el mayor tiempo que se concede a 
la formación, al constatar cómo las tasas de paro son inferiores cuanto mayor es el 
nivel educativo (Gráfico 2.13).  

 
Los datos que presentan los observatorios ofrecen un nivel de 

sobrecualificación para la juventud española superior al de la media europea, y España 
aparece como el país europeo con mayor proporción de jóvenes sobrecualificados. La 
sobrecualificación es un fenómeno que muestra el desajuste estructural existente 
entre el mercado de trabajo y el sistema educativo español, y afecta en mayor medida 
a la población de 25 a 29 años, con mayor número y proporción de personas que han 
finalizado los estudios superiores en comparación con el grupo de jóvenes de 15 a 24 
años. En el Gráfico 2.15 y en el Cuadro 2.9 se representa la sobrecualificación en 
España y en la Unión Europea. Los datos se refieren a porcentaje de los ocupados con 
estudios superiores (Niveles 5 a 8 ISCED 2011) que están empleados en niveles de 
cualificación inferior a su nivel educativo (ocupaciones 4 a 9 de la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones CNO). 

 



 

 

 

Gráfico 2.15 
 

 
 
 

Cuadro 2.9 
 

 
 

 
Se acaba de analizar el desempleo juvenil en Europa, ahora bien, ¿qué tipo de 

empleo tiene la juventud europea ocupada? 
 
 

Empleo juvenil a tiempo parcial y subempleo 
 
Si se estudia el tipo de empleo según la duración de la jornada laboral, se 

encuentra una clara diferencia entre hombres y mujeres. El Cuadro 2.10 muestra la 
tasa de jóvenes menores de 25 años empleados a tiempo parcial para 2013, como 
porcentaje del total de empleados jóvenes de la misma edad, por sexos. 

 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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LA SOBRECUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES EUROPEOS, 2007 Y 2013 (%)

2007 2013

UE-28 21,3 22,2

España 34,9 35,7

Alemania 21,2 18,8

Belgica 22,1 21,1

Finlandia 18,1 19,4

Francia 21,2 21,7

Italia 14,5 19,4

Reino Unido 23,9 24,7

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.



 

 

 

Cuadro 2.10 
 

JÓVENES EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL POR SEXO EN LA UE, 2013 (%)

Hombres Mujeres Total

UE-28 24,7 40,2 31,9

Alemania 18,3 28,6 23,1

Austria 13,0 27,8 19,9

Bélgica 14,4 41,0 26,5

Bulgaria 5,0 7,3 6,0

Chipre 19,4 27,5 23,6

Croacia 4,9 7,4 5,9

Dinamarca 55,2 75,9 65,6

Eslovaquia 6,5 13,4 9,2

Eslovenia 33,4 55,5 42,5

España 33,2 47,2 39,8

Estonia 14,5 27,4 20,5

Finlandia 28,1 49,4 39,4

Francia 15,7 33,0 23,5

Grecia 19,0 24,1 21,0

Holanda 69,7 85,8 77,7

Hungría 7,6 10,9 9,0

Irlanda 40,1 53,1 46,6

Italia 19,0 41,9 28,4

Letonia 12,1 14,8 13,3

Lituania 12,9 20,1 16,0

Luxemburgo 16,8 30,5 22,7

Malta 22,1 25,5 23,7

Polonia 12,1 22,5 16,2

Portugal 20,5 25,9 23,0

Reino Unido 32,1 48,0 39,9

República Checa 7,3 18,1 11,7

Rumania 18,3 17,6 18,0

Suecia 35,4 61,8 48,6

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.  
 
 
En todos los países de la unión Europea, a excepción de Rumanía, la tasa de 

empleo a tiempo parcial de las mujeres jóvenes es superior a la de los varones. En el 
caso español, un 47,2% de empleo a tiempo parcial en las mujeres frente a un 33,2% 
en los hombres (40,2% y 24,7% respectivamente, en la Unión Europea). Una de las 
explicaciones a la feminización del trabajo a tiempo parcial es el hecho de que las 
mujeres acceden a este tipo de empleos como instrumento para hacer compatible la 
vida familiar y la laboral en mayor medida que los hombres, aunque en España, desde 
el año 2010, el motivo principal más alegado, tanto por ellos como por ellas, por el que 
trabajan a tiempo parcial, es porque no han encontrado trabajo a tiempo completo 
(Gráfico 2.16). En el conjunto de la UE el motivo principal más alegado es el de 
compatibilizar estudios con trabajo; de hecho, más de la mitad de la juventud europea 
empleada a tiempo parcial trabaja en esta modalidad por ese motivo, algo que es 
menos frecuente en España (declarado en 2013 como motivo principal por el 30% de la 
juventud española que trabaja a tiempo parcial). 

 
  



 

 

 

Gráfico 2.16 
 

 
 
 

En el Gráfico 2.17 se representa la evolución durante el periodo 2007 a 2013 de 
la tasa de juventud empleada a tiempo parcial, de manera comparativa en España y en 
la Unión Europea.  

 
Gráfico 2.17 

 

 
 
 

 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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Se observa cómo a lo largo del periodo, ha ido aumentando el empleo a tiempo 
parcial entre la juventud, tanto en España como en Europa, pero el crecimiento ha sido 
más acusado en el caso español, de modo que a partir del año 2010, la tasa de empleo 
juvenil a tiempo parcial española, que se encontraba por debajo de la media europea, 
pasa a superarla en dicho año, y así de modo creciente hasta 2013. 

 
El aumento del empleo a tiempo parcial se debe, entre otros motivos, a una 

nueva forma de distribución del trabajo por parte de los empresarios cuando han visto 
reducida la actividad de su negocio. En algunas ocasiones también, de modo 
emblemático en Alemania, se ha utilizado como mecanismo de creación de empleo, a 
través de los denominados “mini-jobs”.  

 
En el Gráfico 2.18 se representa la evolución del subempleo en España y en la 

Unión Europea durante el periodo 2008-2013. Se entiende que está en situación de 
subempleo aquella persona ocupada cuyas horas efectivas de trabajo son inferiores a 
las que esta persona desea desempeñar y estaría dispuesta a asumir en una situación 
de empleo alternativo. A lo largo de todo el periodo, se observa cómo el subempleo en 
España es superior a la media de la Unión Europea y ha crecido en mayor medida. Los 
datos se presentan en forma de porcentaje de jóvenes en situación de subempleo 
sobre el total de la población activa de menos de 25 años. 

 
 

Gráfico 2.18 
 

 
  

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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Empleo temporal de la juventud 
 

Si se considera la duración del contrato, el Cuadro 2.11 muestra los 
trabajadores temporales menores de 25 años por sexo en la Unión Europea, en forma 
de porcentaje sobre el total de jóvenes empleados de la misma edad. El empleo 
temporal es asociado normalmente a los trabajadores jóvenes dado que se encuentran 
en periodo de formación y es el colectivo que presenta mayor rotación en el empleo. 
Sin embargo, cuando la temporalidad es alta y va unida a elevadas tasas de desempleo 
juvenil, es una señal de precariedad. 
 

Cuadro 2.11 
 

TRABAJADORES TEMPORALES MENORES DE 25 AÑOS POR SEXO EN LA UNIÓN

EUROPEA, 2013 (%)

Hombres Mujeres Total

UE-28 42,6 42,7 42,7

Alemania 54,5 51,5 53,1

Austria 39,0 31,6 35,5

Bélgica 27,6 37,3 32,1

Bulgaria 13,1 13,4 13,2

Chipre 13,7 29,0 22,0

Croacia 45,9 52,9 48,7

Dinamarca 23,9 18,1 20,9

Eslovaquia 17,4 26,8 21,2

Eslovenia 65,4 87,0 74,2

España 64,5 66,4 65,4

Estonia 11,3 12,7 12,0

Finlandia 39,0 45,9 42,7

Francia 57,6 60,0 58,6

Grecia 25,3 26,8 25,9

Holanda 51,8 53,8 52,8

Hungría 23,8 25,6 24,6

Irlanda 32,8 35,9 34,4

Italia 53,6 55,0 54,2

Letonia 11,5 9,2 10,5

Lituania 10,1 : 8,0

Luxemburgo 31,8 33,8 32,7

Malta 21,9 17,9 20,0

Polonia 66,0 72,3 68,6

Portugal 58,7 63,0 60,7

Reino Unido 14,7 14,3 14,5

República Checa 24,6 35,2 28,9

Rumania 7,3 5,1 6,4

Suecia 47,5 63,7 55,8

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.  
 
 

En conjunto, para la media europea, el porcentaje es prácticamente el mismo 
en la temporalidad de ellos y ellas. Sin embargo, por países, en 20 de los 28, entre ellos 
España, la temporalidad de las mujeres supera a la de los hombres. Solo en 8 países la 
temporalidad femenina está por debajo de la masculina: Dinamarca, Alemania, 
Letonia, Lituania, Austria, Rumanía, Reino Unido, y entre ellos solo uno del área 
mediterránea, Malta. 
 

España presenta en el año 2013 una temporalidad en el empleo juvenil muy 
superior a la media europea, un 65,4% en España frente a un 42,7% de media en la 
Unión Europea. La tasa española es, además, de las más altas, la tercera tras Eslovenia 



 

 

 

(74,2%) y Polonia (68,6%). Junto a ellos, otros siete países se sitúan por encima de la 
media: Portugal (60,7%), Francia (58,6%), Suecia (55,8%), Italia (54,2%), Alemania 
(53,1%), Holanda (52,8%) y Croacia (48,7%). 
 

La representación gráfica comparativa de la temporalidad española respecto a 
la media europea se muestra a continuación en el Gráfico 2.19, en el que se ve que la 
temporalidad en el empleo juvenil se ha mantenido durante todo el periodo 2007-
2013 muy por encima de la media europea. 
 

Gráfico 2.19 
 

 
 
 
A continuación se expone de manera resumida las principales observaciones y 

conclusiones del Capítulo 2 de este Informe: 
 

 La crisis económica ha tenido un importante impacto en el desempleo juvenil en 
Europa. El paro juvenil ha aumentado durante el periodo 2007-2013 en todos los 
países excepto Alemania y Malta. En España, acompañando a la caída de la 
actividad económica y del PIB6, la tasa de desempleo para la juventud de menos de 
25 años ha pasado en ese periodo, del 18,1% al 55,5%, llegando a ser, desde el año 
2011, más del doble de la tasa europea, y ha sido, de 2008 a 2011, la tasa más alta 
de la Unión Europea, y en 2012 y 2013, la segunda más alta de Europa, detrás de 
Grecia.  

 

 La tasa de paro de la juventud española de menos de 25 años es, para el periodo 
analizado, más del doble de la tasa de paro de la población española de 25 o más 
años de edad.  

 

                                                           
6
 Visto en el Capítulo 1 de este Informe: “Contexto socioeconómico general”. 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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 En cifras absolutas, la juventud parada de menos de 25 años en España en 2013, 
según la EPA, llega a 951.000 jóvenes de media anual (445.000 en 2007), y ha 
pasado de representar el 10,6% en 2007 a ser, en 2013, el 17% del total de la 
juventud parada de la misma edad en la Unión Europea.  

 

 En España, el desempleo está afectando también duramente a los jóvenes 
extranjeros, que representan, como media del periodo analizado, casi el 20% del 
total de parados menores de 25 años, y presentan para todo el periodo una tasa de 
desempleo superior a la de los jóvenes españoles.  

 

 A pesar de la crisis, durante el periodo 2007-2012 en España el flujo de entrada de 
jóvenes de 15 a 24 años ha sido mayor que el de salidas, algo que, unido a la 
intensa atracción de población joven durante los años de expansión, sin duda ha 
contribuido como agravante a la preocupante situación de paro juvenil de estos 
últimos años. Sin embargo en 2013 el saldo migratorio cambia de signo. Los 
movimientos migratorios están protagonizados principalmente por jóvenes 
extranjeros, que llegan cuando hay trabajo, y, en cierta medida, regresan a sus 
países de origen debido al desempleo.  

 

 Aunque comparativamente las salidas de jóvenes españoles tienen una baja 
representatividad respecto al total, no han dejado de aumentar desde 2009, y lo 
han hecho de modo especialmente intenso en 2013 (un 40,8% más que el año 
anterior). Este fenómeno es algo nuevo en la juventud española, caracterizada 
hasta ahora por su escasa movilidad geográfica. Sin duda, una de las consecuencias 
que ha traído la crisis es el fenómeno de la emigración de nuestros jóvenes hacia 
otros países con más o mejores oportunidades laborales.  

 

 Casi el 40% de la juventud desempleada en España tarda doce meses o más en 
encontrar empleo. El desempleo de larga duración entre la juventud estaba, antes 
de manifestarse la crisis, muy por debajo de la media europea. A partir de 2010 se 
sitúa por encima de la media. Este hecho, además de reflejar el efecto de la crisis, 
supone una fuerte caída en las expectativas laborales de la juventud, con el riesgo 
añadido de llevarles al desánimo o a la descualificación efectiva en algunos casos si 
la situación de paro se prolonga demasiado. 

 

 Por nivel de estudios, a pesar de que la crisis ha afectado laboralmente en todas las 
etapas de formación, destaca el hecho de que a mayor nivel educativo, menor es la 
tasa de desempleo. También hay que señalar que los jóvenes universitarios, 
durante los años de la crisis, a pesar de tener una tasa de desempleo inferior al 
resto, han tenido dificultades de inserción laboral para el desempeño de sus 
capacitaciones y han ocupado puestos de trabajo de cualificación inferior. Este 
hecho es una de las razones que explica la sobrecualificación de la mano de obra 
juvenil en España y en Europa. 

 

 La elevada tasa de abandono escolar temprano de la juventud española (el doble 
de la tasa media europea y la más alta de la Unión Europea desde 2011), así como 
el fenómeno de la sobrecualificación (España tiene la mayor proporción de jóvenes 



 

 

 

sobrecualificados de todos los países de la UE), son manifestaciones del desajuste 
estructural existente entre el sistema educativo español y el mercado de trabajo. 
Aunque también hay que señalar, como aspecto positivo, la reducción de la tasa de 
abandono escolar temprano en España (de 2007 a 2013 la disminución ha sido del 
23%), y el aumento del tiempo y de la importancia que la juventud concede a la 
formación. 

 

 Casi un 40% de la juventud empleada en España trabajó a tiempo parcial en 2013. 
El empleo a tiempo parcial de los jóvenes ha crecido durante todo el periodo 
considerado, tanto en Europa como en España. Este tipo de empleo estaba por 
debajo de la media europea antes de la crisis. Desde 2010, la tasa española supera 
a la europea. El aumento del empleo a tiempo parcial se debe, entre otros motivos, 
a una forma de distribución del empleo disponible, y también en algunos casos, a 
una forma de creación de empleo a través de los denominados “mini-jobs”. 

 

 El subempleo, o trabajadores a tiempo parcial, que desean y trabajarían más horas 
efectivas si tuvieran la oportunidad de hacerlo, es en España mayor que en el 
conjunto de la Unión Europea, y ha crecido también en mayor medida durante el 
periodo 2008-2013. 

 

 En cuanto a la temporalidad, España se ha mantenido durante todo el periodo 
considerado con una tasa muy superior a la media europea. En el año 2013, un 
65,4% español frente a un 42,7% europeo. El empleo temporal es asociado 
normalmente a trabajadores jóvenes dado que se encuentran en periodo de 
formación y es el colectivo que presenta mayor rotación en el empleo. Sin 
embargo, cuando la temporalidad es alta y va unida a elevadas tasas de desempleo 
juvenil, como en el caso español, es una señal de precariedad.  

 

 Por sexos, tanto en España como en la UE, la crisis ha afectado más a los hombres, 
que presentan, durante el periodo 2007-2013, incrementos de las tasas de paro 
superiores a los de las mujeres jóvenes, y ello se da para todos los niveles 
educativos, aunque hay que señalar que ellas partían inicialmente de una situación 
peor. En 2013, el paro de larga duración afecta también más a los hombres que a 
las mujeres jóvenes. El empleo parcial femenino es ampliamente superior al 
masculino, tanto en España como en Europa en general. Aunque las mujeres 
utilizan en mayor medida esta modalidad de trabajo como forma de conciliación de 
la vida familiar y laboral, el principal motivo declarado por la juventud española 
que trabaja a tiempo parcial, ellos y ellas, desde el año 2010 en España, es el no 
haber encontrado trabajo a tiempo completo. Sin embargo, para la juventud 
europea en su conjunto, el motivo principal es el de compatibilizar estudios y 
trabajo, algo mucho más habitual en otros países de Europa que en España. La 
temporalidad es casi igual para hombres y mujeres jóvenes como media en la UE, 
en 2013. En la mayoría de los países europeos, entre ellos España, en ese último 
año, la temporalidad femenina supera a la masculina.  

 
 
 



 

 

 

3. LA JUVENTUD EN EL MERCADO LABORAL  

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
3.1. VARIABLES BÁSICAS DEL MERCADO LABORAL DE LA JUVENTUD EN 
LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
3.1.1. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

 
La juventud en edad de trabajar en la Comunitat Valenciana (comprendida 

entre los 16 y 24 años) ascendía a finales de 2013 a 432.900 personas, con una caída 
desde al año 2007 de un 14,1%, como se recoge en el Cuadro 3.1. El peso relativo de 
este colectivo sobre el total de la población en edad de trabajar supone el 10,5% (11% 
entre los hombres y el 10,1% entre las mujeres).  

 
Cuadro 3.1 

 
JÓVENES DE LA COMUNITAT VALENCIANA POR RELACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

∆%                  

2013/200

7

TOTAL HOMBRES 257,8 253,4 245,0 238,1 233,0 227,1 221,6 -14,0

ACTIVOS 158,3 146,5 130,3 113,0 101,9 99,7 99,3 -37,3

OCUPADOS 128,8 102,3 78,3 61,6 41,0 50,1 38,1 -70,4

PARADOS 29,5 44,1 52,0 51,3 60,9 49,6 61,1 107,1

INACTIVOS 99,5 106,9 114,8 125,1 131,1 127,4 122,3 22,9

TOTAL MUJERES 246,1 242,3 235,1 228,3 222,9 217,1 211,3 -14,1

ACTIVOS 125,5 127,3 117,8 101,2 94,9 89,7 86,1 -31,4

OCUPADOS 97,7 90,5 67,1 53,1 50,7 45,1 38,4 -60,7

PARADOS 27,8 37,0 50,7 48,0 44,3 44,7 47,7 71,6

INACTIVOS 120,7 115,0 117,4 127,1 128,0 127,3 125,1 3,6

TOTAL AMBOS SEXOS 503,9 495,7 480,1 466,4 455,9 444,2 432,9 -14,1

ACTIVOS 283,8 273,8 248,1 214,2 196,8 189,4 185,4 -34,7

OCUPADOS 226,5 192,8 145,4 114,7 91,7 95,2 76,5 -66,2

PARADOS 57,3 81,1 102,7 99,3 105,2 94,3 108,8 89,9

INACTIVOS 220,2 221,9 232,2 252,2 259,1 254,7 247,4 12,4

Datos en miles relativos al IV Trimestre de cada año.

Fuente: INE.  
 
 
La población considerada como inactiva represente el 57,1% entre la 

juventud, porcentaje que se eleva hasta el 59,2% en el caso de las mujeres y hasta el 
55,2% entre los hombres. Según los datos facilitados por la EPA, en términos 
agregados, en el cuarto trimestre de 2017, de cada 100 jóvenes 11 buscaban 
activamente trabajo, 45 estaban ocupados u ocupadas y 44 se consideraban 
estadísticamente población inactiva, como ya se ha comentado. 



 

 

 

 
Esta situación era bien distinta en el cuarto trimestre de 2013: 25 jóvenes 

buscaban empleo activamente, 18 estaban ocupados u ocupadas y 57 eran población 
inactiva. 

 
Como se desprende de estos datos, entre la juventud en edad de trabajar se 

ha producido una caída de 27 puntos entre quienes tenían una ocupación, frente al 
aumento de 14 puntos entre la población joven que busca activamente empleo y de 13 
puntos entre la población inactiva joven. 

 
Gráfico 3.1 

 

 Fuente: INE. 
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3.1.2. POBLACIÓN ACTIVA 
 
La población activa joven de la Comunitat Valenciana se ha cifrado en el 

último trimestre de 2013 en 185.400 personas, con una caída del 34,7% en relación al 
mismo periodo del año 2007 y con un perfil descendente a lo largo de estos años. La 
población más joven representa el 7,5% del total de activos y activas de nuestra 
Comunitat. 

 
La tasa de actividad de la población más joven ha pasado del 56,3% en el 

cuarto trimestre de 2007 al 42,9% en el último trimestre de 2013, con una caída de 
13,4 puntos porcentuales. La crisis ha tenido una especial incidencia entre el colectivo 
más joven que ha visto incrementado el diferencial de su tasa de actividad respecto a 
la total en cerca de trece puntos en este periodo (ver Gráfico 3.2). 

 
Gráfico 3.2 

 

 
 
 
A pesar de ello las tasas de actividad de la juventud de nuestra Comunitat han 

permanecido por encima de la media de España, como se observa en el Gráfico 3.3, si 
bien el diferencial entre ambas se ha reducido en el periodo considerado, pasando de 
4,8 a 2,3 puntos. 

 
  

Fuente: INE. 
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Gráfico 3.3 
 

 
 
 
 

3.1.3. PARO 
 
 El desempleo juvenil se ha cifrado en 108.800 personas a finales del año 2013, 
lo que representa el 16,3% del total de desempleados de la Comunitat Valenciana, 
frente al 7,5% que representa la juventud activa sobre el total de población activa 
valenciana. Desde el inicio de la crisis el paro juvenil ha mostrado tasas de variación 
positivas, con un incremento del 89,9% entre 2007 y 2013, con un aumento en 
términos absolutos de 51.500 personas. 
 

Fuente: INE. 

51,5 51,5

47,1

45,3

43,1

41,3
40,6

56,3

55,3

51,7

45,9

43,2
42,7 42,9

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

TASAS DE ACTIVIDAD DE JÓVENES

COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA

2007-2013 (IV TRIM)

España C. Valenciana



 

 

 

Gráfico 3.4 
 

 
 
 
 La tasa de desempleo estimado de jóvenes se ha situado en el 58,7% en cuarto 
trimestre de 2013 frente al 20,2% que alcanzó a finales de 2007. El diferencial con la 
tasa de desempleo estimada para el conjunto de la población ha aumentado en más de 
20,2 puntos porcentuales en el periodo considerado, como se puede observar en el 
Gráfico 3.5. 
 
 

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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Gráfico 3.5 
 

 

 
 
3.1.4. EMPLEO 
 
 La población entre 16 y 24 años que estaba ocupada en la Comunitat en el 
cuarto trimestre de 2013 ascendía a 76.500 personas, inferior en un 66,2% a la cifra 
estimada para el cuarto trimestre de 2007.  
 

Fuente: INE. 
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Gráfico 3.6 
 

 
 
 
 La tasa de empleo de jóvenes en nuestra Comunitat ha pasado de un 44,9% en 
2007 a un 17,7% en 2013. El diferencial entre esta tasa y la correspondiente a la del 
total de la Comunitat Valenciana ha pasado de 10,1 puntos a 25,9 puntos, como se 
puede desprender del Gráfico 3.7. 
 
 

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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Gráfico 3.7 
 

 
 
  

La evolución de las tasas de empleo de la juventud en la Comunitat Valenciana 
y España ha experimentado una evolución similar en el periodo considerado, con un 
prolongado descenso desde el inicio de la crisis (Ver Gráfico 3.8). 
 
 
 
 
 

Fuente: INE. 

55,0

52,3

47,4
46,4

45,2

43,2 43,6
44,9

38,9

30,3

24,6

20,1
21,4

17,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

TASAS DE EMPLEO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

2007-2013 (IV TRIM)

Total Jóvenes



 

 

 

Gráfico 3.8 
 

 
 
 
Por sectores económicos, las mayores pérdidas en la ocupación entre los 

jóvenes de nuestra Comunitat, en términos relativos, se han producido en la 
construcción y en la industria. El peso relativo de los jóvenes ha caído en todos los 
sectores, con excepción de la agricultura en el que han pasado de representar el 7,2% 
al inicio de la crisis al 8,3% a finales del año 2013. En el caso de la industria la juventud 
ocupada en este sector representaba el 7,2% del total, reduciéndose hasta el 2,8% a 
finales del periodo considerado, mientras que en la construcción se ha pasado del 
12,5% al 2,7% y en los servicios del 8,8% al 4,5%.  

 
La tasa de asalarización de jóvenes se ha situado en el cuarto trimestre de 2013 

en el 87,2%, con una caída a los 5 puntos porcentuales desde finales del año 2007. 
Estos porcentajes son superiores a los estimados para el conjunto de la población 
ocupada de la Comunitat Valenciana que en el año 2013 alcanzaba el 81,2% frente al 
82,4% de finales de 2007. 

 
 

3.1.5. DESEMPLEO JUVENIL REGISTRADO POR COMARCAS 
 
 El paro registrado de jóvenes, menores de 25 años, en las oficinas del Servici 
Valencià d´Ocupació i Formació (SERVEF) en la Comunitat Valenciana se ha cifrado en 
45.455 personas en diciembre de 2013, aumentando un 71,6% entre los años 2007 y 

Fuente: INE. 
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2013, idéntico porcentaje al de la media de España. Estos datos son significativamente 
más bajos que los registrados para el conjunto de la población que se han situado en 
un 153,8% en nuestra Comunitat y en un 120,8% en España. 
 
 Por provincias, el paro juvenil ha crecido un 105% en Castellón, un 74,8% en 
Valencia y un 60%, en Alicante. 
 

Por su parte, las comarcas que han registrado las tasas de variación más 
elevadas han sido L´Alt Maestrat (308,3%) y Els Ports (250%) en Castellón, El Rincón de 
Ademuz (266,7%) y la Hoya de Bunyol (148,6%) en Valencia y El Baix Segura (118,1%), 
El Comtat (88,5%) y L´Alt Vinalopó (88,4%) en Alicante, según se observa en el Cuadro 
3.2. 
 

Los últimos datos disponibles muestran una débil recuperación economía en 
nuestro entorno, acompañada de una mejoría de las variables básicas del mercado de 
trabajo. No obstante, tras el análisis de las principales variables del mercado de trabajo 
de la juventud de la Comunitat Valenciana se puede concluir que en el periodo 
comprendido entre los años 2007 y 2013: 

 

a) El número de jóvenes en edad de trabajar ha descendido, reduciendo su 
peso sobre el total de este colectivo. 

b) Entre la juventud en edad de trabajar se ha producido un aumento 
importante entre quienes buscan activamente trabajo, frente a un 
considerablemente descenso de la ocupación. Las tasas de desempleo juvenil 
siguen duplicando a las generales y más de la mitad de la juventud que desea 
trabajar está desempleada. 

c) Por su parte, el porcentaje de la población juvenil inactiva ha aumentado en 
más de 13 puntos.  

 



 

 

 

Cuadro 3.2 
 

 
 

DESEMPLEO JÓVENES POR COMARCAS, 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Provincia de Castellón 2.514 5.398 7.285 6.680 6.410 5.814 5.154 105,0

Els Ports 6 6 20 44 30 34 21 250,0

L'Alt Maestrat 12 37 78 66 60 57 49 308,3

El Baix Maestrat 374 642 834 799 717 711 652 74,3

L'Alcalatén 65 165 243 204 229 160 153 135,4

La Plana Alta 1.045 2.306 3.064 2.929 2.811 2.490 2.193 109,9

La Plana Baixa 890 2.044 2.720 2.332 2.228 2.083 1.853 108,2

El Alto Palancia 110 185 282 268 283 244 211 91,8

El Alto Mijares 12 13 44 38 52 35 22 83,3

Provincia de Valencia 13.265 23.164 28.470 27.067 27.787 25.437 23.182 74,8

El Rincón de Ademuz 3 7 9 12 16 11 11 266,7

Los Serranos 71 137 190 172 179 160 98 38,0

El Camp de Túria 582 1.178 1.459 1.437 1.552 1.392 1.255 115,6

El Camp de Morvedre 464 891 959 939 985 876 890 91,8

L'Horta Nord 1.222 2.023 2.338 2.221 2.338 2.277 2.013 64,7

L'Horta Oest 2.433 4.169 5.136 4.712 4.930 4.424 4.116 69,2

València 3.326 5.559 6.613 6.392 6.210 5.792 5.254 58,0

L'Horta Sud 1.095 1.969 2.384 2.236 2.306 2.052 1.814 65,7

La Plana Utiel-Requena 209 289 455 435 406 315 323 54,5

La Hoya de Bunyol 175 413 484 409 461 426 435 148,6

El Valle de Cofrentes-Ayora 58 97 148 168 169 142 126 117,2

La Ribera Alta 1.318 2.359 3.068 2.871 3.024 2.727 2.419 83,5

La Ribera Baixa 497 871 1.045 983 995 910 807 62,4

La Canal de Navarrés 78 99 179 188 202 214 178 128,2

La Costera 446 784 1.011 915 973 896 795 78,3

La Vall d'Albaida 405 835 1.034 1.025 1.075 928 830 104,9

La Safor 883 1.484 1.958 1.952 1.966 1.895 1.818 105,9

Provincia de Alicante 10.703 17.882 21.808 20.447 20.504 19.046 17.119 59,9

El Comtat 131 236 313 301 271 210 247 88,5

L'Alcoià 675 1.319 1.465 1.280 1.242 1.241 1.070 58,5

L'Alt Vinalopó 320 536 760 687 741 667 603 88,4

El Vinalopó Mitjà 1.214 2.193 2.797 2.691 2.539 2.341 2.073 70,8

La Marina Alta 798 1.264 1.524 1.469 1.541 1.346 1.235 54,8

La Marina Baixa 928 1.382 1.681 1.549 1.625 1.527 1.391 49,9

L'Alacantí 2.799 4.373 5.202 4.658 4.705 4.541 4.087 46,0

El Baix Vinalopó 2.339 3.454 4.158 4.078 4.008 3.653 3.144 34,4

El Baix Segura 1.499 3.125 3.908 3.734 3.832 3.520 3.269 118,1

Comunitat Valenciana 26.482 46.444 57.563 54.194 54.701 50.297 45.455 71,6

España 240.383 385.130 446.769 433.774 476.748 456.635 412.584 71,6

Fuente: Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF). Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.

% Var. 

2007-2013



 

 

 

Gráfico 3.9 

 

 Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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Gráfico 3.10 
 

 
 

 
 
3.2. CONTRATACIÓN, ACTIVIDADES ECONÓMICAS, TIPOS DE 
CONTRATOS, TEMPORALIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Número de contratos 
 
En la Comunitat Valenciana, en el año 2013, el número total de jóvenes 

contratados por sexo y por tramos de edad, según se aprecia en el Cuadro 3.3, sumó 
un total de 453.535 que representa el 33,76% sobre el total de 1.343.515 contratos en 
la Comunitat Valenciana.  

 
Estos 453.535 contratos se distribuyen en 240.724 contratos de hombres, que 

representan un 53,07% y 212.811 de mujeres con un 46,93%. Por tramos de edad, el 
de 25 a 29 años es el que más porcentaje presenta con un 52,05% y 236.093 jóvenes 
contratados, al que le sigue el tramo de 20 a 24 años con 187.082 contratos y un 
41,24% y el tramo de 16 a 19 años con un 6,69% y 30.360 jóvenes contratados.  

 

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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Cuadro 3.3 

 

 
 
 
En el año 2012, el total de jóvenes contratados por sexo y tramos de edad 

ascendió a 454.680, que correspondieron 237.328 a hombres y un 52,20% y 217.352 a 
mujeres y un 47,80%. Por tramos de edad también el tramo de 25 a 29 años fue el más 
numeroso con 231.702 jóvenes y un 50,96%.  

 
El total de contratos de jóvenes en 2012 representa el 34,89% sobre los 

1.303.080 contratos.  
 
Y en el año 2011, en nuestra Comunidad este total fue de 499.049, 

distribuidos en 262.205 hombres y un 52,54% y 236.844 mujeres y un 47,46%. 
Asimismo, por tramos de edad el tramo con más contratos fue el de 25 a 29 años con 
242.762 jóvenes y un 48,64%.  

 
La cifra de 499.049 contratos de jóvenes en el año 2013 supone el 38,31% 

sobre el total de 1.343.515 contratos.  
 
 
Actividades económicas 
 
La contratación según las actividades económicas más relevantes, tal y como 

se puede observar en el Cuadro 3.4, presenta variaciones dependiendo de la provincia 
de que se trate, aunque las tres provincias coinciden en las dos actividades más 
importantes. Se recogen las diez actividades económicas más destacadas. 

 

JÓVENES CONTRATADOS POR SEXO Y TRAMOS DE EDAD EN LA C.V., 2013

Provincia de Alicante 77.666 73.906 151.572

De 16 a 19 5.349 5.112 10.461

De 20 a 24 30.390 31.255 61.645

De 25 a 29 41.927 37.539 79.466

Provincia de Castellón 29.462 23.588 53.050

De 16 a 19 2.604 1.718 4.322

De 20 a 24 12.080 10.634 22.714

De 25 a 29 14.778 11.236 26.014

Provincia de Valencia 133.596 115.317 248.913

De 16 a 19 9.577 6.000 15.577

De 20 a 24 51.892 50.831 102.723

De 25 a 29 72.127 58.486 130.613

Comunitat Valenciana 240.724 212.811 453.535

De 16 a 19 17.530 12.830 30.360

De 20 a 24 94.362 92.720 187.082

De 25 a 29 128.832 107.261 236.093

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de los Jovenes. Datos 2013. Servicio Público de Empleo Estatal.

Hombres Mujeres Ambos sexos



 

 

 

Cuadro 3.4 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(1)

 MÁS RELEVANTES EN LA CONTRATACIÓN EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA, 2013

Nª Contratos
Tasa de 

jóvenes %

Provincia de Alicante

Servicios de comidas y bebidas 28.558 37,84

Comercio al por menor, excepto vehíc. de motor y motocicletas 18.689 51,20

Actividades relacionadas con el empleo 18.015 38,85

Activ. deportivas, recreativas y de entretenimiento 5.774 54,77

Activ. advas de oficina y otras activ. auxiliares a las empresas 5.445 57,45

Educación 3.990 40,84

Otros servicios personales 3.853 58,26

Actividades sanitarias 2.923 42,43

Industrias de la alimentación 2.051 36,87

Asistencia en establecimientos residenciales 1.959 35,10

Provincia de Castellón

Servicios de comidas y bebidas 9.774 39,83

Comercio al por menor, excepto vehíc. de motor y motocicletas 4.620 48,86

Servicios de alojamiento 4.413 38,83

Activ. deportivas, recreativas y de entretenimiento 2.353 59,92

Educación 1.850 44,87

Almacenamiento y activ. anexas al transporte 1.595 53,31

Activ. de creación, artísticas y espectáculos 1.327 52,10

Actividades de juegos de azar y apuestas 851 84,17

Actividades sanitarias 829 44,69

Activ. advas de oficina y otras activ. auxiliares a las empresas 714 56,31

Provincia de Valencia

Servicios de comidas y bebidas 33.478 41,75

Comercio al por menor, excepto vehíc. de motor y motocicletas 18.981 49,54

Educación 11.873 43,71

Activ. advas de oficina y otras activ. auxiliares a las empresas 10.722 55,14

Actividades sanitarias 9.311 49,11

Activ. deportivas, recreativas y de entretenimiento 7.819 55,49

Publicidad y estudios de mercado 7.015 62,22

Activ. de creación, artísticas y espectáculos 3.162 37,22

Otros servicios personales 2.999 46,10

Otras activ. profesionales, científicas y técnicas 2.442 44,18

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de los Jovenes. Datos 2013. Servicio Público de Empleo Estatal.

(1)
 Se han seleccionado las diez primeras actividades económicas, que superando la tasa provincial de contratación del colectivo, 

presentan mayor número de contratos suscritos por los jóvenes.

 
 
 
Así en el año 2013, en la provincia de Alicante, las tres actividades con mayor 

número de contratos fueron la de servicios de comidas y bebidas con un total de 
28.558 contratos y un 18,84% y una tasa de contratación del 37,84%; la del comercio al 
por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas con 18.689 contratos y el 
12,33% y una tasa del 51,20% de la contratación y la de actividades relacionadas con el 
empleo con 18.015 contratos y una tasa de contratación del 38,85%. En la provincia de 
Castellón estas diez actividades suman 28.326 contratos que representan el 53,39% de 
la contratación a jóvenes. Las más contratadas fueron la de servicios de comidas y 
bebidas con un total de 9.774 contratos y el 18,42%, con una tasa de contratación 



 

 

 

juvenil del 39,83%; la del comercio al por menor, excepto vehículos de motor y 
motocicletas con 4.620 contratos y un 8,71% con una tasa de contratación del 48,86% 
y la servicios de alojamiento con 4.413 contratos y un 8,32%, con una tasa de 
contratación del 38,83%. Y en la provincia de Valencia habían sido en primer lugar, la 
de servicios de comidas y bebidas con un total de 33.478 contratos y una tasa de 
contratación del 41,75% de los jóvenes; en segundo lugar, la del comercio al por 
menor, excepto vehículos de motor y motocicletas con 18.981 contratos y una tasa de 
contratación del 49,54% y en tercer lugar la de educación, con 11.873 contratos, con 
una tasa de contratación del 43,71%. 

 
En 2012, en Alicante, las tres actividades con más contratos habían sido la de 

servicios de comidas y bebidas con un total de 24.946 contratos y un 16,83% y una tasa 
de contratación del 38,24%; la del comercio al por menor, excepto vehículos de motor 
y motocicletas con 19.333 contratos y el 13,02% y una tasa del 52,80% de la 
contratación y la de actividades relacionadas con el empleo con 18.317 contratos y una 
tasa de contratación del 44,10%. En Castellón estas diez actividades han sumado 
22.783 contratos que representan el 42,14% de la contratación a jóvenes. Las más 
contratadas fueron la de servicios de comidas y bebidas con un total de 8.466 
contratos y el 15,66%, con una tasa de contratación juvenil del 42,33%; la del comercio 
al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas con 4.949 contratos y un 
9,15% con una tasa de contratación del 43,48% y la de actividades deportivas, 
recreativas y de entrenamiento con 2.361 contratos y un 4,37%, con una tasa de 
contratación del 60,49%. Y en Valencia fueron la de servicios de comidas con un total 
de 31.655 contratos y un 26,67% y una tasa de contratación del 41,75% de los jóvenes; 
en segundo lugar, la del comercio al por menor, excepto vehículos de motor y 
motocicletas con 19.773 contratos y un 16,66% y una tasa de contratación del 51,10% 
y en tercer lugar la de educación, con 11.961 contratos y un 1,66, con una tasa de 
contratación del 44,07%. 

 
Y en el año 2011, en la provincia de Alicante, el total de las diez actividades 

suman 66.400 contratos que suponen el 42,84% de la totalidad de contratación. Las 
tres actividades con mayor número de contratos fueron la del comercio al por menor, 
excepto vehículos de motor y motocicletas con 19.020 contratos y una tasa del 54,84% 
de la contratación; la de actividades relacionadas con el empleo con 18.156 contratos y 
una tasa de contratación del 46,00% y la de actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento con 4.833 contratos y una tasa de contratación del 59,42%. En la 
provincia de Castellón estas diez actividades representan el 45,24% de la contratación 
a jóvenes. Las más contratadas fueron la de servicios de comidas y bebidas con un 
total de 7.724 contratos y una tasa de contratación juvenil del 44,31%; la del comercio 
al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas con 5.759 contratos y una 
tasa de contratación del 54,61% y la servicios de alojamiento con 4.338 contratos y 
una tasa de contratación del 41,26%. Y en la provincia de Valencia fueron la de 
servicios de comidas y bebidas con un total de 31.694 contratos y una tasa de 
contratación del 43,97% de los jóvenes; la del comercio al por menor, excepto 
vehículos de motor y motocicletas con 22.884 contratos y una tasa de contratación del 
54,13% y la de educación, con 13.896 contratos, con una tasa de contratación del 
46,52%. 



 

 

 

 
Tipos de contratos 
 
Respecto al tipo de contrato, según se constata en el Cuadro 3.5, en el año 

2013, los tipos más utilizados en la contratación de jóvenes fueron el de la modalidad 
de eventual por circunstancias de la producción y el de obra o servicio. 

 
Cuadro 3.5 

 
CONTRATOS DE JÓVENES SEGÚN TIPO DE CONTRATO Y SEXO, C.V., 2013

Provincia de Alicante 77.666 73.906 151.572 33,23

Eventual circuns. Producción 40.043 39.485 79.528 34,06

Obra o servicio 26.255 19.376 45.631 31,54

Interinidad 3.117 6.267 9.384 31,51

Formación 2.624 2.908 5.532 95,78

Indefinido ordinario (bonif./ no bonif.) 2.553 2.678 5.231 23,11

Conversión ordinaria 2.225 2.346 4.571 28,97

Prácticas 512 595 1.107 88,14

Otros 218 177 395 30,67

Temporal personas con discapacidad 61 28 89 18,90

Relevo 46 39 85 25,07

Indefinido pers. con discapacidad ordin. 10 7 17 10,00

Sustitución jubilación anticipada 2 0 2 13,33

Indefinido fomento contratación FCI 0 0 0 0,00

Indefinido pers. con discapacidad FCI 0 0 0 0,00

Conversión FCI 0 0 0 0,00

Jubilación parcial 0 0 0 0,00

Provincia de Castellón 29.462 23.588 53.050 34,53

Eventual circuns. Producción 13.325 12.033 25.358 39,33

Obra o servicio 12.631 7.364 19.995 30,93

Indefinido ordinario (bonif./ no bonif.) 1.417 1.211 2.628 28,24

Interinidad 765 1.816 2.581 30,19

Conversión ordinaria 789 687 1.476 29,66

Formación 283 286 569 93,13

Prácticas 168 143 311 87,61

Otros 66 22 88 28,95

Relevo 10 11 21 24,14

Temporal personas con discapacidad 6 9 15 12,30

Indefinido pers. con discapacidad ordin. 2 6 8 11,11

Provincia de Valencia 133.596 115.317 248.913 33,92

Eventual circuns. Producción 52.692 53.429 106.121 37,00

Obra o servicio 63.213 37.789 101.002 31,24

Interinidad 6.437 13.167 19.604 34,52

Indefinido ordinario (bonif./ no bonif.) 4.790 4.222 9.012 25,71

Conversión ordinaria 3.015 3.012 6.027 30,11

Formación 1.829 2.052 3.881 96,18

Prácticas 842 1.013 1.855 86,48

Otros 563 424 987 37,15

Relevo 104 112 216 33,44

Temporal personas con discapacidad 79 74 153 13,69

Indefinido pers. con discapacidad ordin. 28 20 48 11,11

Sustitución jubilación anticipada 4 3 7 20,00

Indefinido fomento contratación FCI 0 0 0 0,00

Indefinido pers. con discapacidad FCI 0 0 0 0,00

Conversión FCI 0 0 0 0,00

Jubilación parcial 0 0 0 0,00

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de los Jovenes. Datos 2013. Servicio Público de Empleo Estatal.

Hombres Mujeres Ambos sexos Tasa jóvenes

 
 
 



 

 

 

En la provincia de Alicante, el total de contratos fue de 151.572 contratos, de 
los que 77.666 y un 51,24% eran de hombres y 73.906 y un 48,76% de mujeres. Las 
tres modalidades de contratación más utilizadas suponen el 88,77% del total. El 
número de contratos de la modalidad de eventual por circunstancias de la producción 
ascendió a 79.528 que representa el 52,47% del total y una tasa de contratación del 
34,06%; el de obra o servicio sumó un total de 45.631 con un 30,10% y una tasa de 
contratación de jóvenes del 31,54% y el de interinidad con 9.384 contratos y un 6,19% 
y una tasa de contratación del 31,51%. 

 
En Castellón la cifra de contratos ascendió a 53.050, de los cuales 29.462 

pertenecían a hombres con un 55,54% y 23.588 y un 44,46% a mujeres. La modalidad 
del contrato eventual por circunstancias de la producción presentó un total de 25.358 
contratos que suponen el 47,80% y una tasa de contratación del 39,33%; el de obra o 
servicio 19.995 y un 37,69% y una tasa de contratación del 30,93% y el de interinidad 
suma 2.581 contratos y un 4,86% y una tasa de contratación del 30,19%. Entre las tres 
modalidades representan el 90,35%. 

 
Y en la provincia de Valencia, el número de contratos fue de 248.913, de los 

cuales 133.596 eran de hombres con un 53,67% y 115.317 de mujeres y un 46,33%. El 
total de contratos de la modalidad de eventual por circunstancias de la producción fue 
de 106.121 y el 42,63% del total y una tasa de contratación del 37,00%; el de obra o 
servicio fue de 101.002 con un 40,58% y una tasa de contratación del 31,24% y el de 
interinidad fue de 19.604 contratos y un 7,87% y una tasa de contratación del 34,52%. 
Las tres modalidades suponen el 91,08%. 

 
En el año 2012, en Alicante, el total fue de 148.441 contratos, de los que 

75.204 y un 50,66% eran de hombres y 73.237 y un 49,34% de mujeres. El número de 
contratos de la modalidad de eventual por circunstancias de la producción ascendió a 
77.443 que representa el 52,17% del total y una tasa de contratación del 36,55%; el de 
obra o servicio sumó un total de 44.423 con un 29,93% y una tasa de contratación de 
jóvenes del 33,83% y el de interinidad fue de 10.863 contratos con un 7,32% y una tasa 
del 32,93%. La suma de las tres modalidades representa 89,42%. 

 
En Castellón los contratos fueron 54.067, de los que 29.411 eran de hombres 

con un 54,40% y 24.656 y un 45,60% de mujeres. La modalidad del contrato eventual 
por circunstancias de la producción sumó 23.420 contratos y el 43,31% y una tasa de 
contratación del 40,72%; el de obra o servicio 22.430 y un 41,48% y una tasa de 
contratación del 32,81% y el de interinidad presentó un total de 3.042 contratos y un 
5,63% con una tasa de contratación del 31,08%. Entre las tres modalidades suponen el 
90,42%. 

 
Y en la provincia de Valencia, el número de contratos fue de 252.172, de los 

que 132.713 fueron hombres con un 52,63% y 119.459 mujeres y un 47,37%. El total 
de contratos de la modalidad de eventual por circunstancias de la producción fue de 
108.939 y el 43,20% del total y una tasa de contratación del 39,66%; el de obra o 
servicio fue de 99.676 con un 39,53% y una tasa de contratación del 32,15% y el de 



 

 

 

interinidad fue de 20.950 contratos y un 8,31% con una tasa de contratación del 
36,99%. El porcentaje de las tres modalidades es del 91,04%. 

 
Y en el año 2011, en la provincia de Alicante, el total de contratos fue de 

154.978 contratos, de los que 78.832 y un 51,24% eran de hombres y 76.146 y un 
48,76% de mujeres. Las tres modalidades de contratación más utilizadas suponen el 
90,32% del total. El número de contratos de la modalidad de eventual por 
circunstancias de la producción ascendió a 79.554 que representa el 51,33% del total; 
el de obra o servicio sumó un total de 48.430 con un 31,25% y el de interinidad 11.986 
y un 7,73%.  

 
En Castellón la cifra de contratos ascendió a 57.722, de los cuales 32.514 

pertenecían a hombres con un 56,33% y 25.208 y un 43,67% a mujeres. La modalidad 
del contrato eventual por circunstancias de la producción presentó un total de 25.011 
contratos que suponen el 43,33%; el de obra o servicio 19.995 y un 41,10% y el de 
interinidad sumó 3.941 contratos y un 6,83%. La suma de las tres modalidades supone 
el 91,26%.  

 
Y en la provincia de Valencia, el número de contratos ascendió a 286.349, de 

los que 150.859 eran hombres con un 52,68% y 135.490 eran mujeres y un 47,32%. El 
total de contratos de la modalidad de eventual por circunstancias de la producción fue 
de 124.919 y el 43,69% del total; el de obra o servicio fue de 108.695 con un 37,96% y 
el de interinidad de 29.171 contratos y el 10,19%. La suma de las tres modalidades 
representa el 91,84%. 

 
Temporalidad 
 
En cuanto a la temporalidad, según los Cuadros 3.6, 3.7 y 3.8 por provincias 

que recogen las 15 ocupaciones con menor y mayor temporalidad en la contratación 
de jóvenes, se puede apreciar que esta información está relacionada con los apartados 
anteriores sobre actividades económicas y tipos de contratos. 

 



 

 

 

Cuadro 3.6 

 

 

OCUPACIONES CON MENOR Y MAYOR TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN

DE JÓVENES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE, 2013

OCUPACIONES

Contratación Indefinida

Vendedores en tiendas y almacenes 1.532

Camareros asalariados 1.315

Empleados advos con tareas de atención al público no clasific.bajo otros epígr. 533

Empleados advos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígr. 338

Zapateros y afines 253

Empleados domésticos 243

Peones del transporte de mercancías y descargadores 237

Peones de las industrias manufactureras 228

Cocineros asalariados 185

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 184

Ayudantes de cocina 184

Peluqueros 177

Agentes y representantes comerciales 140

Cajeros y taquilleros (exc. bancos) 139

Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 134

Contratación Temporal

Camareros asalariados 26.148

Vendedores en tiendas y almacenes 14.177

Peones de las industrias manufactureras 7.056

Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 5.917

Monitores de activ. recreativas y de entretenimiento 4.784

Peones del transporte de mercancías y descargadores 4.271

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 4.050

Promotores de venta 3.780

Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 3.368

Ayudantes de cocina 3.017

Zapateros y afines 2.523

Cocineros asalariados 2.266

Empleados advos con tareas de atención al público no clasific.bajo otros epígr. 2.129

Cajeros y taquilleros (exc. bancos) 2.120

Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 1.830

Fuente: SEPE. Año 2013.

Nª Contratos



 

 

 

Cuadro 3.7 

 

 

OCUPACIONES CON MENOR Y MAYOR TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN

DE JÓVENES EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, 2013

OCUPACIONES

Contratación Indefinida

Camareros asalariados 693

Vendedores en tiendas y almacenes 358

Peones de las industrias manufactureras 232

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 158

Empleados advos con tareas de atención al público no clasific.bajo otros epígr. 141

Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 105

Empleados advos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígr. 98

Ayudantes de cocina 96

Empleados domésticos 93

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 79

Peones agrícolas 65

Peones agropecuarios 62

Cajeros y taquilleros 61

Animadores comunitarios 58

Agentes y representantes comerciales 55

Contratación Temporal

Camareros asalariados 10.649

Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 3.453

Vendedores en tiendas y almacenes 3.150

Peones de las industrias manufactureras 2.067

Peones del transporte de mercancías y descargadores 1.636

Monitores de activ. recreativas y de entretenimiento 1.610

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 1.560

Peones agrícolas 1.541

Peones agropecuarios 1.275

Ayudantes de cocina 1.153

Empleados de sala de juegos y afines 820

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 704

Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 682

Cajeros y taquilleros 658

Bañistas-socorristas 656

Fuente: SEPE. Año 2013.

Nª Contratos



 

 

 

Cuadro 3.8 

 

 
 

 
Así, en el año 2013, en la provincia de Alicante, se contabilizan un total de 

9.819 contratos indefinidos que suponen un 6,48% y 141.753 temporales y un 93,52%. 
Por una parte se observan las ocupaciones con mayor número en la contratación 
indefinida que son vendedores en tiendas y almacenes con 1.532 contratos, camareros 
asalariados con 1.315 y empleados administrativos con tareas de atención al público, 
no clasificados bajo otros epígrafes con 533 contratos. Por la otra, las ocupaciones con 
mayor temporalidad son camareros asalariados con 26.148 contratos, vendedores en 

OCUPACIONES CON MENOR Y MAYOR TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN

DE JÓVENES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA, 2013

OCUPACIONES

Contratación Indefinida

Camareros asalariados 1.766

Vendedores en tiendas y almacenes 1.702

Empleados advos con tareas de atención al público no clasific.bajo otros epígr. 621

Empleados advos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígr. 594

Empleados domésticos 594

Peones de las industrias manufactureras 564

Peones del transporte de mercancías y descargadores 426

Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 398

Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 322

Ayudantes de cocina 293

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 260

Agentes de encuestas 215

Cocineros asalariados 214

Cajeros y taquilleros (exc. Bancos) 213

Agentes y representantes comerciales 204

Contratación Temporal

Camareros asalariados 29.395

Peones de las industrias manufactureras 17.408

Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 16.971

Vendedores en tiendas y almacenes 14.279

Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 10.446

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 7.978

Promotores de venta 7.737

Opera grúas, montacarga 7.256

Monitores de activ. recreativas y de entretenimiento 6.903

Azafatos de tierra 6.118

Peones transporte mercancías 5.405

Ayudantes de cocina 3.468

Aux. enfermería hospitalaria 3.383

Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 3.269

Enfermeros no especializados 3.131

Fuente: SEPE. Año 2013.

Nª Contratos



 

 

 

tiendas y almacenes con 14.177 y peones de las industrias manufactureras con 7.056 
contratos. 

 
En Castellón se registraron 4.112 contratos indefinidos y un 7,75% y 48.938 

temporales y un 92,25%. Las ocupaciones con menor temporalidad son camareros 
asalariados con 693 contratos, vendedores en tiendas y almacenes con 358 y peones 
de las industrias manufactureras con 232 contratos. Con mayor número de 
contratación temporal se encuentran las ocupaciones de camareros asalariados con 
10.649 contratos, peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines con 
3.453 y vendedores en tiendas y almacenes con 3.150 contratos. 

 
Y en la provincia de Valencia, podemos observar cómo coinciden una serie de 

ocupaciones donde es mayoritaria su contratación por regla general y, por tanto, hay 
mucho volumen de contratación indefinida y temporal. La mayor contratación 
indefinida se encuentra en las ocupaciones de camareros asalariados con 1.766 
contratos, vendedores en tiendas y almacenes con 1.702 y empleados administrativos 
con tareas de atención al público, no clasificados bajo otros epígrafes con 621 
contratos. La contratación temporal se aprecia en las ocupaciones de camareros 
asalariados con 29.395 contratos, peones de las industrias manufactureras con 17.408 
y peones agrícola excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines con 16.971 
contratos.  

 
En 2012, en Alicante, se contabilizaron un total de 10.927 contratos 

indefinidos y 137.514 temporales. Las ocupaciones con mayor contratación indefinida 
fueron vendedores en tiendas y almacenes con 1.655 contratos, camareros asalariados 
con 643. Y las de mayor contratación temporal fueron camareros asalariados con 
21.581 contratos, vendedores en tiendas y almacenes con 15.592 y peones de las 
industrias manufactureras con 6.555.  

 
En la provincia de Castellón la contratación se distribuyó en un 8,23% de 

contratación indefinida y un 91,77% de carácter temporal. Con mayor contratación 
indefinida se presentaron las ocupaciones de camareros asalariados con 645 contratos, 
vendedores en tiendas y almacenes con 402 y empleados domésticos con 275. Las de 
mayor número en la contratación temporal habían sido camareros asalariados con 
9.584 contratos, vendedores en tiendas y almacenes con 3.505 y peones agrícolas en 
huertas, invernaderos, viveros y jardines con 3.178 contratos.  

 
Y en la provincia de Valencia, los contratos indefinidos se encontraron en 

vendedores en tiendas y almacenes con 2.175, empleados domésticos con 1.822 y 
camareros asalariados con 1.648 contratos. Con mayor temporalidad estuvieron las 
ocupaciones de camareros asalariados con 27.625 contratos, peones de las industrias 
manufactureras con 17.659 y vendedores en tiendas y almacenes con 14.752.  

 
En el año 2011, en la provincia de Alicante el mayor número de indefinidos se 

concentró en vendedores en tiendas y almacenes con 1.545 contratos, en empleados 
administrativos con tareas de atención al público, no clasificados bajo otros epígrafes 
con 1.395 contratos y en empleados administrativos sin tareas de atención al público, 



 

 

 

no clasificados bajo otros epígrafes con 504 contratos. La contratación temporal se dio 
en camareros asalariados con 19.596 contratos, vendedores en tiendas y almacenes 
con 15.157 y peones del transporte de mercancías y descargadores con 5.781 
contratos.  

 
En la provincia de Castellón la contratación se distribuyó en un 7,32% de 

contratación indefinida y un 92,68% de carácter temporal. Con mayor número en 
contratación indefinida están las ocupaciones de camareros asalariados con 558 
contratos, vendedores en tiendas y almacenes con 503 y peones de las industrias 
manufactureras con 206 contratos. La mayor contratación temporal se encontró en 
camareros asalariados con 8.832 contratos, vendedores en tiendas y almacenes con 
3.975 y peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines con 2.906 
contratos.  

 
Y en la provincia de Valencia, en contratación indefinida estuvieron 

vendedores en tiendas con 2.268 contratos, camareros asalariados con 1.608 y peones 
de industrias manufactureras con 1.047 contratos. Con mayor contratación temporal 
encontramos camareros asalariados con 27.624 contratos, peones de industrias 
manufactureras con 18.534 y vendedores en tiendas y almacenes con 18.365 
contratos. 

 
Condiciones de trabajo 
 
A la vista de los datos sobre el número de contratos, tipo de actividades 

económicas, tipo de contratación y temporalidad, se desprende que la elevada 
temporalidad del mercado de trabajo de los jóvenes comporta menor seguridad y por 
tanto mayor riesgo laboral, menor estabilidad en el empleo, y peores condiciones de 
trabajo relacionadas incluso con el salario.  

 
Otra característica que influye negativamente, relacionada con la alta rotación 

entre empresas y sectores productivos incide en trayectorias laborales discontinuas y 
en ocasiones fragmentadas.  

 
Como conclusión de este apartado se puede indicar que la cifra de contratos 

de jóvenes supera en los tres años analizados la cifra de 450.000 contratos en nuestra 
Comunitat, que supone un tercio del total de la contratación.  

 
También se observa una similitud de actividades económicas más relevantes 

en la contratación, dado que en las tres provincias en el año 2013 coinciden las dos 
más importantes que son servicios de comidas y bebidas y comercio al por menor, 
excepto vehículos de motor y motocicletas. En los otros años prácticamente la 
actividad de servicios de comidas y bebidas es la predominante.  

 
En relación a las modalidades contractuales se constata que los tipos de 

contratos más utilizados en todo el periodo fueron el eventual por circunstancias de la 
producción y el de obra o servicio. 

 



 

 

 

Respecto a la temporalidad se observa una estabilidad en los porcentajes de 
empleo temporal tanto por provincias como por años presentando un porcentaje en 
torno al 90% en cuanto a contratación de carácter temporal para jóvenes. 

 
 

3.3. AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2007-2013 
 

Al igual que se ha venido observando en los diferentes capítulos de este 
informe, a continuación se procede a analizar la situación sociolaboral de la juventud, 
en materia de afiliaciones a la Seguridad Social para el periodo comprendido entre 
2007 y 2013. De los datos que se exponen podrá apreciarse un continuo descenso en 
el número de afiliaciones, con la consiguiente disminución de incorporación de 
trabajadores al mercado laboral.  
 

En este apartado se incluyen una serie de cuadros con el número de afiliados 
por grupos de edad, sexo y regímenes en cada una de las provincias de la Comunitat 
Valenciana. 
 

Iniciando su estudio por la provincia de Alicante, la afiliación de jóvenes 
menores de 35 años para el periodo señalado ha registrado un descenso del 44%, 
pasando de 260.338 afiliaciones en 2007 a 145.916 a finales del ejercicio 2013. Si 
tomamos como referencia las variaciones interanuales, para el ejercicio 2008 se 
produjo un descenso del 16,3% con relación a su precedente. En 2009 este descenso 
se situó en el 13%, siendo del 6,1% en 2010. Para el ejercicio 2011, la variación 
porcentual con respecto a su anterior se situó en el -7,2%. En el ejercicio 2012 el 
descenso interanual se situó en el 9,0%, suavizándose notablemente esta disminución 
para el ejercicio 2013, en que la tasa de variación interanual con relación al ejercicio 
2012 fue del -2,9%. 
 

Atendiendo a su distribución por sexo, la afiliación de jóvenes varones menores 
de 35 años para el periodo 2007-2013 ha descendido un 49,6% mientras que el 
descenso en la afiliación femenina ha sido del 36,8%, constatándose una diferencia de 
cerca de 13 puntos porcentuales entre ambas. En 2007, la afiliación de varones 
representaba el 55,85% del total mientras que en 2013 ésta fue del 50,22%: por su 
parte, la afiliación femenina en 2007 estaba en el 44,15% y en 2013 en el 49,78%. 
 

Al analizar la afiliación por regímenes para el periodo objeto de estudio, se 
constata que el Régimen General, que es el más numeroso, ha sufrido un descenso del 
45,4% en la afiliación de jóvenes menores de 35 años. Por su parte, en el Régimen 
Especial de Autónomos se ha constado un descenso del 39,4%, siendo del -28,9% en el 
Régimen Especial Agrario y del -8,0% en el Régimen Especial de los Empleados de 
Hogar, si bien hay que tener en cuenta que los trabajadores de estos dos últimos 
regímenes se han ido incorporando como afiliados al Régimen General de la Seguridad 
Social (Sistema Especial Agrario y Sistema Especial Hogar) a partir del año 2011 y 2012, 
respectivamente. Por lo que respecta a los trabajadores del Régimen Especial del Mar, 
se ha producido un descenso en la afiliación de 38,8 puntos porcentuales para el 
periodo 2007-2013. 



 

 

 

 
Cuadro 3.9 

 

 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

ALICANTE (datos a 31/12/2007)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 208 303 7.256 8 34 0 7.809

Mujeres 203 120 4.210 24 6 0 4.563

Total 411 423 11.466 32 40 0 12.372

20-24

Hombres 675 2.900 24.027 41 102 0 27.745

Mujeres 624 1.320 21.730 223 45 0 23.942

Total 1.299 4.220 45.757 264 147 0 51.687

25-29

Hombres 1.329 7.437 40.178 58 197 0 49.199

Mujeres 950 3.413 36.443 626 61 0 41.493

Total 2.279 10.850 76.621 684 258 0 90.692

30-34

Hombres 1.660 11.709 46.900 75 314 0 60.658

Mujeres 1.048 5.299 37.673 846 63 0 44.929

Total 2.708 17.008 84.573 921 377 0 105.587

Hombres 3.872 22.349 118.361 182 647 0 145.411

Mujeres 2.825 10.152 100.056 1.719 175 0 114.927

Total 6.697 32.501 218.417 1.901 822 0 260.338

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Alicante.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.10 
 

 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

ALICANTE (datos a 31/12/2008)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 246 208 3.920 10 20 0 4.404

Mujeres 182 98 2.705 16 0 0 3.001

Total 428 306 6.625 26 20 0 7.405

20-24

Hombres 852 2.088 17.119 36 68 0 20.163

Mujeres 646 1.081 17.544 222 36 0 19.529

Total 1.498 3.169 34.663 258 104 0 39.692

25-29

Hombres 1.626 5.876 30.821 61 120 0 38.504

Mujeres 910 2.997 32.347 555 48 0 36.857

Total 2.536 8.873 63.168 616 168 0 75.361

30-34

Hombres 2.074 10.521 40.111 76 242 0 53.024

Mujeres 1.030 5.038 35.586 837 53 0 42.544

Total 3.104 15.559 75.697 913 295 0 95.568

Hombres 4.798 18.693 91.971 183 450 0 116.095

Mujeres 2.768 9.214 88.182 1.630 137 0 101.931

Total 7.566 27.907 180.153 1.813 587 0 218.026

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Alicante.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.11 
 

 
 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

ALICANTE (datos a 31/12/2009)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 295 164 2.114 8 18 0 2.599

Mujeres 137 86 1.633 16 1 0 1.873

Total 432 250 3.747 24 19 0 4.472

20-24

Hombres 1.085 1.539 13.337 29 68 0 16.058

Mujeres 546 887 14.256 166 24 0 15.879

Total 1.631 2.426 27.593 195 92 0 31.937

25-29

Hombres 1.774 4.588 26.162 83 141 0 32.748

Mujeres 899 2.611 28.395 538 44 0 32.487

Total 2.673 7.199 54.557 621 185 0 65.235

30-34

Hombres 2.300 8.918 36.297 135 232 0 47.882

Mujeres 969 4.529 33.714 829 55 0 40.096

Total 3.269 13.447 70.011 964 287 0 87.978

Hombres 5.454 15.209 77.910 255 459 0 99.287

Mujeres 2.551 8.113 77.998 1.549 124 0 90.335

Total 8.005 23.322 155.908 1.804 583 0 189.622

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Alicante.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.12 
 

 
 
 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

ALICANTE (datos a 31/12/2010)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 327 139 1.565 3 13 0 2.047

Mujeres 129 81 1.339 12 0 0 1.561

Total 456 220 2.904 15 13 0 3.608

20-24

Hombres 1.126 1.401 11.993 44 72 0 14.636

Mujeres 513 873 13.102 178 19 0 14.685

Total 1.639 2.274 25.095 222 91 0 29.321

25-29

Hombres 1.774 3.906 23.738 100 133 0 29.651

Mujeres 800 2.438 26.345 460 42 0 30.085

Total 2.574 6.344 50.083 560 175 0 59.736

30-34

Hombres 2.432 8.213 34.942 109 205 0 45.901

Mujeres 990 4.396 33.196 757 57 0 39.396

Total 3.422 12.609 68.138 866 262 0 85.297

Hombres 5.659 13.659 72.238 256 423 0 92.235

Mujeres 2.432 7.788 73.982 1.407 118 0 85.727

Total 8.091 21.447 146.220 1.663 541 0 177.962

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Alicante.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.13 
 

 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

ALICANTE (datos a 31/12/2011)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 217 125 1.103 4 13 0 1.462

Mujeres 93 66 1.002 11 1 0 1.173

Total 310 191 2.105 15 14 0 2.635

20-24

Hombres 1.080 1.319 10.381 41 73 0 12.894

Mujeres 459 866 11.660 145 17 0 13.147

Total 1.539 2.185 22.041 186 90 0 26.041

25-29

Hombres 1.540 3.591 21.699 90 117 0 27.037

Mujeres 757 2.340 24.777 492 38 0 28.404

Total 2.297 5.931 46.476 582 155 0 55.441

30-34

Hombres 2.466 7.546 32.401 113 221 0 42.747

Mujeres 1.023 4.254 32.149 765 59 0 38.250

Total 3.489 11.800 64.550 878 280 0 80.997

Hombres 5.303 12.581 65.584 248 424 0 84.140

Mujeres 2.332 7.526 69.588 1.413 115 0 80.974

Total 7.635 20.107 135.172 1.661 539 0 165.114

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Alicante.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.14 
 

 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

ALICANTE (datos a 31/12/2012)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 138 136 828 3 14 0 1.119

Mujeres 69 73 804 13 1 0 960

Total 207 209 1.632 16 15 0 2.079

20-24

Hombres 784 1.343 8.777 30 65 0 10.999

Mujeres 418 823 9.805 172 12 0 11.230

Total 1.202 2.166 18.582 202 77 0 22.229

25-29

Hombres 1.393 3.443 19.515 53 108 0 24.512

Mujeres 683 2.259 22.595 609 42 0 26.188

Total 2.076 5.702 42.110 662 150 0 50.700

30-34

Hombres 2.108 7.035 29.705 89 206 0 39.143

Mujeres 925 4.114 30.035 940 52 0 36.066

Total 3.033 11.149 59.740 1.029 258 0 75.209

Hombres 4.423 11.957 58.825 175 393 0 75.773

Mujeres 2.095 7.269 63.239 1.734 107 0 74.444

Total 6.518 19.226 122.064 1.909 500 0 150.217

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Alicante.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.15 
 

 
 
  

Para la provincia de Castellón el descenso de la afiliación de jóvenes menores 
de 35 años para el periodo 2007-2013 ha sido del -47,7%, pasando de 106.330 afiliados 
en 2007 a 55.588 en 2013. Tomando como referencia las variaciones interanuales se 
puede apreciar que en 2008 se produjo una disminución de la afiliación del 16,7%, 
siendo del -14,9% para el ejercicio 2009 con relación a su precedente. En el ejercicio 
2010 el descenso experimentado fue del 6,4%. Para el año 2011 la variación interanual 
fue del -8,4%, siendo del -8,9% la correspondiente a 2012 con relación a su 
precedente. Al igual que pudo observarse para la provincia de Alicante, la variación en 
la disminución de afiliación de jóvenes en 2013 con respecto al año anterior en la 
provincia de Castellón ha sido la menor, quedando situada en el -5,6%. 
  

Atendiendo a su distribución por sexo, la afiliación de varones ha disminuido un 
51,5% para el periodo comprendido entre 2007-2013. 
 

 
  

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

ALICANTE (datos a 31/12/2013)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 96 179 920 3 8 0 1.206

Mujeres 46 95 839 13 0 0 993

Total 142 274 1.759 16 8 0 2.199

20-24

Hombres 544 1.499 8.688 28 68 0 10.827

Mujeres 290 939 9.676 139 11 0 11.055

Total 834 2.438 18.364 167 79 0 21.882

25-29

Hombres 1.006 3.585 19.376 57 113 0 24.137

Mujeres 526 2.435 22.258 510 38 0 25.767

Total 1.532 6.020 41.634 567 151 0 49.904

30-34

Hombres 1.549 6.815 28.445 110 193 0 37.112

Mujeres 708 4.143 29.008 888 72 0 34.819

Total 2.257 10.958 57.453 998 265 0 71.931

Hombres 3.195 12.078 57.429 198 382 0 73.282

Mujeres 1.570 7.612 61.781 1.550 121 0 72.634

Total 4.765 19.690 119.210 1.748 503 0 145.916

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Alicante.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.16 
 

 
 
 

En el caso de la afiliación femenina se ha producido un descenso del 42,7% para 
ese mismo periodo; esto es 8,8 puntos porcentuales menos que el experimentado en 
los varones. 
 

En el año 2007 la afiliación de varones menores de 35 años representaba el 
57,57% del total mientras que en 2013 era del 53,44%. Por su parte, la afiliación 
femenina en 2007 representaba el 42,43%, quedando situada en el 46,56% para finales 
del ejercicio 2013. 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

CASTELLÓN (datos a 31/12/2007)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 147 139 3.344 1 13 0 3.644

Mujeres 52 42 1.991 6 0 0 2.091

Total 199 181 5.335 7 13 0 5.735

20-24

Hombres 392 1.132 10.011 5 74 0 11.614

Mujeres 120 460 8.169 80 8 0 8.837

Total 512 1.592 18.180 85 82 0 20.451

25-29

Hombres 673 2.884 17.094 9 118 0 20.778

Mujeres 180 1.381 14.521 260 11 0 16.353

Total 853 4.265 31.615 269 129 0 37.131

30-34

Hombres 777 4.116 20.151 10 149 0 25.203

Mujeres 223 1.981 15.280 351 15 0 17.850

Total 1.000 6.097 35.431 361 164 0 43.053

Hombres 1.989 8.271 50.600 25 354 0 61.239

Mujeres 575 3.864 39.961 697 34 0 45.131

Total 2.564 12.135 90.561 722 388 0 106.370

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Castellón.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.17 
 

 
 
 

Atendiendo a su distribución por regímenes, la afiliación de jóvenes en el 
Régimen General para el periodo 2007-2013 ha descendido un 53,5%, pasando de 
90.561 afiliados en 2007 a 42.111 en el año 2013. 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

CASTELLÓN (datos a 31/12/2008)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 228 105 1.746 2 7 0 2.088

Mujeres 52 37 1.275 5 0 0 1.369

Total 280 142 3.021 7 7 0 3.457

20-24

Hombres 684 907 6.962 4 64 0 8.621

Mujeres 154 400 6.760 69 2 0 7.385

Total 838 1.307 13.722 73 66 0 16.006

25-29

Hombres 947 2.453 12.813 11 89 0 16.313

Mujeres 210 1.261 12.277 200 4 0 13.952

Total 1.157 3.714 25.090 211 93 0 30.265

30-34

Hombres 1.079 3.888 16.911 12 148 0 22.038

Mujeres 235 1.974 14.326 287 3 0 16.825

Total 1.314 5.862 31.237 299 151 0 38.863

Hombres 2.938 7.353 38.432 29 308 0 49.060

Mujeres 651 3.672 34.638 561 9 0 39.531

Total 3.589 11.025 73.070 590 317 0 88.591

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Castellón.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.18 
 

 
 
 
 El Régimen Especial de Autónomos ha experimentado un descenso del 38,9%, 
siendo del -17,6% en el Régimen Especial de Empleados de Hogar. Por su parte, el 
número de afiliaciones en el Régimen Especial del Mar ha constatado, igualmente, un 
descenso del 44,6% para el periodo 2007-2013. 
 

Dato significativo es el aumento registrado en las afiliaciones en el Régimen 
Especial Agrario para esta provincia, el cual se ha incrementado un 105,07%, pasando 
de 2.564 afiliados en 2007 a 5.258 a finales del ejercicio 2013. 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

CASTELLÓN (datos a 31/12/2009)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 349 69 890 1 8 0 1.317

Mujeres 86 34 744 1 0 0 865

Total 435 103 1.634 2 8 0 2.182

20-24

Hombres 975 660 5.104 11 50 0 6.800

Mujeres 245 320 5.581 69 1 0 6.216

Total 1.220 980 10.685 80 51 0 13.016

25-29

Hombres 1.187 1.842 10.158 3 85 0 13.275

Mujeres 225 1.019 10.508 172 1 0 11.925

Total 1.412 2.861 20.666 175 86 0 25.200

30-34

Hombres 1.319 3.382 14.527 13 132 0 19.373

Mujeres 265 1.879 13.240 250 2 0 15.636

Total 1.584 5.261 27.767 263 134 0 35.009

Hombres 3.830 5.953 30.679 28 275 0 40.765

Mujeres 821 3.252 30.073 492 4 0 34.642

Total 4.651 9.205 60.752 520 279 0 75.407

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Castellón.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.19 
 

 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

CASTELLÓN (datos a 31/12/2010)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 367 67 631 2 7 0 1.074

Mujeres 74 28 592 5 0 0 699

Total 441 95 1.223 7 7 0 1.773

20-24

Hombres 1.256 629 4.471 2 35 0 6.393

Mujeres 216 335 5.000 52 1 0 5.604

Total 1.472 964 9.471 54 36 0 11.997

25-29

Hombres 1.374 1.590 8.939 10 88 0 12.001

Mujeres 241 940 9.650 137 2 0 10.970

Total 1.615 2.530 18.589 147 90 0 22.971

30-34

Hombres 1.615 3.127 13.782 11 126 0 18.661

Mujeres 270 1.772 12.862 241 4 0 15.149

Total 1.885 4.899 26.644 252 130 0 33.810

Hombres 4.612 5.413 27.823 25 256 0 38.129

Mujeres 801 3.075 28.104 435 7 0 32.422

Total 5.413 8.488 55.927 460 263 0 70.551

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Castellón.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.20 
 

 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

CASTELLÓN (datos a 31/12/2011)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 332 67 440 0 9 0 848

Mujeres 54 29 469 2 0 0 554

Total 386 96 909 2 9 0 1.402

20-24

Hombres 1.117 568 3.693 2 27 0 5.407

Mujeres 202 325 4.358 46 0 0 4.931

Total 1.319 893 8.051 48 27 0 10.338

25-29

Hombres 1.348 1.460 7.970 9 88 0 10.875

Mujeres 243 857 8.863 141 2 0 10.106

Total 1.591 2.317 16.833 150 90 0 20.981

30-34

Hombres 1.616 2.922 12.726 14 108 0 17.386

Mujeres 249 1.652 12.400 229 3 0 14.533

Total 1.865 4.574 25.126 243 111 0 31.919

Hombres 4.413 5.017 24.829 25 232 0 34.516

Mujeres 748 2.863 26.090 418 5 0 30.124

Total 5.161 7.880 50.919 443 237 0 64.640

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Castellón.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.21 
 

 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

CASTELLÓN (datos a 31/12/2012)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 322 57 323 0 2 0 704

Mujeres 43 34 304 7 0 0 388

Total 365 91 627 7 2 0 1.092

20-24

Hombres 1.124 536 2.901 4 23 0 4.588

Mujeres 172 325 3.638 66 0 0 4.201

Total 1.296 861 6.539 70 23 0 8.789

25-29

Hombres 1.549 1.319 7.007 17 78 0 9.970

Mujeres 252 819 7.877 202 2 0 9.152

Total 1.801 2.138 14.884 219 80 0 19.122

30-34

Hombres 2.277 2.677 11.278 14 108 0 16.354

Mujeres 292 1.606 11.261 390 3 0 13.552

Total 2.569 4.283 22.539 404 111 0 29.906

Hombres 5.272 4.589 21.509 35 211 0 31.616

Mujeres 759 2.784 23.080 665 5 0 27.293

Total 6.031 7.373 44.589 700 216 0 58.909

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Castellón.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.22 
 

 
 
 

Por último, el número de afiliaciones de jóvenes menores de 35 años en la 
provincia de Valencia ha experimentado sucesivos descensos durante los distintos 
años objeto de estudio. Así pues, para el periodo 2007-2013 la variación porcentual en 
el número de éstas quedó situada en el -45,9% pasando, en términos absolutos de 
422.990 en 2007 a un total de 229.008, a fecha 30 de diciembre de 2013. 

 
Al proceder al análisis de las variaciones interanuales puede constatarse que en 

2008 se produjo una variación porcentual del -13,4%, siendo del -11,6% para 2009 con 
relación a su precedente. En el año 2010 el descenso experimentado fue del 6,4%, 
situándose en el -9,6% en el ejercicio 2011 con relación a su precedente. En el ejercicio 
2012 se registró una tasa de variación negativa del 12,9%, recogiéndose en 2013 una 
variación del -4,1% con relación al ejercicio 2012, constatándose, asimismo, la menor 
variación negativa en este último ejercicio para toda la serie objeto de estudio. 
 
  

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

CASTELLÓN (datos a 31/12/2013)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 274 78 352 0 7 0 711

Mujeres 34 40 271 2 0 0 347

Total 308 118 623 2 7 0 1.058

20-24

Hombres 1.060 624 2.866 3 21 0 4.574

Mujeres 136 348 3.432 57 1 0 3.974

Total 1.196 972 6.298 60 22 0 8.548

25-29

Hombres 1.361 1.303 6.698 16 81 0 9.459

Mujeres 196 876 7.561 170 3 0 8.806

Total 1.557 2.179 14.259 186 84 0 18.265

30-34

Hombres 1.928 2.528 10.396 11 99 0 14.962

Mujeres 269 1.612 10.535 336 3 0 12.755

Total 2.197 4.140 20.931 347 102 0 27.717

Hombres 4.623 4.533 20.312 30 208 0 29.706

Mujeres 635 2.876 21.799 565 7 0 25.882

Total 5.258 7.409 42.111 595 215 0 55.588

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Castellón.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.23 
 

 
 
  

Si atendemos a su distribución por sexo puede apreciarse que la afiliación de 
varones para el periodo 2007-2013 ha sufrido una disminución del 49,4%, pasando de 
234.660 afiliados en 2007 a 118.627 en el ejercicio 2013. Por su parte, la afiliación 
femenina ha registrado un descenso del 41,4%, al pasar de 188.330 afiliadas en 2007 a 
110.381 a último día del ejercicio 2013. La disminución de afiliación de varones en esta 
provincia es 8 puntos porcentuales superior al de las mujeres. 

 
  

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

VALENCIA (datos a 31/12/2007)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 732 508 11.381 3 4 0 12.628

Mujeres 319 161 7.597 27 1 0 8.105

Total 1.051 669 18.978 30 5 0 20.733

20-24

Hombres 2.072 4.206 37.189 44 82 0 43.593

Mujeres 869 1.874 34.398 311 21 0 37.473

Total 2.941 6.080 71.587 355 103 0 81.066

25-29

Hombres 3.449 11.292 65.088 85 297 0 80.211

Mujeres 1.144 5.266 60.435 992 49 0 67.886

Total 4.593 16.558 125.523 1.077 346 0 148.097

30-34

Hombres 4.066 17.716 75.922 80 444 0 98.228

Mujeres 1.163 8.131 64.232 1.279 61 0 74.866

Total 5.229 25.847 140.154 1.359 505 0 173.094

Hombres 10.319 33.722 189.580 212 827 0 234.660

Mujeres 3.495 15.432 166.662 2.609 132 0 188.330

Total 13.814 49.154 356.242 2.821 959 0 422.990

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valencia.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.24 
 

 
 
 

El porcentaje de representación de la afiliación de varones en la provincia de 
Valencia para el ejercicio 2007 quedaba situado en el 55,48% pasando a ser del 51,80% 
a finales de 2013. Por su parte, la afiliación femenina menor de 35 años en el año 2007 
representaba el 44,52% siendo del 48,20 en 2013. 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

VALENCIA (datos a 31/12/2008)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 1.028 362 6.508 8 7 0 7.913

Mujeres 292 141 4.995 29 1 0 5.458

Total 1.320 503 11.503 37 8 0 13.371

20-24

Hombres 2.703 3.393 27.426 50 61 0 33.633

Mujeres 871 1.588 28.410 279 12 0 31.160

Total 3.574 4.981 55.836 329 73 0 64.793

25-29

Hombres 4.029 9.506 51.975 77 256 0 65.843

Mujeres 1.101 4.653 53.103 946 67 0 59.870

Total 5.130 14.159 105.078 1.023 323 0 125.713

30-34

Hombres 4.879 16.959 67.510 74 480 0 89.902

Mujeres 1.113 7.946 62.154 1.282 71 0 72.566

Total 5.992 24.905 129.664 1.356 551 0 162.468

Hombres 12.639 30.220 153.419 209 804 0 197.291

Mujeres 3.377 14.328 148.662 2.536 151 0 169.054

Total 16.016 44.548 302.081 2.745 955 0 366.345

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valencia.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.25 
 

 
  
 

Al analizar la evolución de la afiliación de los jóvenes en función de los distintos 
regímenes de la Seguridad Social en la provincia de Valencia, puede constatarse que en 
el Régimen General se ha producido un descenso del 49,6%, pasando de 356.242 
afiliados en 2007 a 179.714 a finales del ejercicio 2013. Por su parte, el Régimen 
Especial de Autónomos recoge una variación negativa del 37,9%, siendo del -50,1% en 
el Régimen Especial del Mar.  
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

VALENCIA (datos a 31/12/2009)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 1.326 253 3.712 4 10 0 5.305

Mujeres 395 136 3.170 26 0 0 3.727

Total 1.721 389 6.882 30 10 0 9.032

20-24

Hombres 4.272 2.592 21.124 54 40 0 28.082

Mujeres 1.201 1.341 23.220 397 14 0 26.173

Total 5.473 3.933 44.344 451 54 0 54.255

25-29

Hombres 4.993 7.365 43.753 89 211 0 56.411

Mujeres 1.173 4.051 46.675 989 57 0 52.945

Total 6.166 11.416 90.428 1.078 268 0 109.356

30-34

Hombres 5.850 14.710 61.480 111 421 0 82.572

Mujeres 1.339 7.261 58.446 1.427 64 0 68.537

Total 7.189 21.971 119.926 1.538 485 0 151.109

Hombres 16.441 24.920 130.069 258 682 0 172.370

Mujeres 4.108 12.789 131.511 2.839 135 0 151.382

Total 20.549 37.709 261.580 3.097 817 0 323.752

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valencia.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.26 
 

 
 
 

Sin embargo, como dato positivo y al igual que sucediera para la provincia de 
Castellón, se constata un repunte en el número de afiliados en el Régimen Especial 
Agrario, siendo éste del 3,3% para el periodo 2007-2013. 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

VALENCIA (datos a 31/12/2010)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 1.464 247 2.536 7 5 0 4.259

Mujeres 375 117 2.489 19 0 0 3.000

Total 1.839 364 5.025 26 5 0 7.259

20-24

Hombres 4.821 2.265 18.746 65 27 0 25.924

Mujeres 1.202 1.255 21.140 404 4 0 24.005

Total 6.023 3.520 39.886 469 31 0 49.929

25-29

Hombres 5.251 6.468 39.361 112 176 0 51.368

Mujeres 1.080 3.858 42.781 1.105 47 0 48.871

Total 6.331 10.326 82.142 1.217 223 0 100.239

30-34

Hombres 6.619 13.520 58.229 131 385 0 78.884

Mujeres 1.280 7.010 56.960 1.510 70 0 66.830

Total 7.899 20.530 115.189 1.641 455 0 145.714

Hombres 18.155 22.500 118.872 315 593 0 160.435

Mujeres 3.937 12.240 123.370 3.038 121 0 142.706

Total 22.092 34.740 242.242 3.353 714 0 303.141

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valencia.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.27 
 

 
 
 

Asimismo, puede apreciarse un incremento en las afiliaciones en el Régimen 
Especial de Empleados de Hogar en un 41,9%, pasando de 2.821 afiliaciones en 2007 a 
4.003 a finales de 2013. El dato más alto de afiliaciones en este régimen se dio en el 
ejercicio 2012 con 4.358 personas dadas de alta en la Seguridad Social. 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

VALENCIA (datos a 31/12/2011)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 1.021 252 1.814 2 4 0 3.093

Mujeres 279 134 1.814 13 0 0 2.240

Total 1.300 386 3.628 15 4 0 5.333

20-24

Hombres 4.190 2.212 15.781 60 21 0 22.264

Mujeres 984 1.241 18.493 349 2 0 21.069

Total 5.174 3.453 34.274 409 23 0 43.333

25-29

Hombres 4.839 5.905 34.388 111 156 0 45.399

Mujeres 1.046 3.714 39.280 1.125 43 0 45.208

Total 5.885 9.619 73.668 1.236 199 0 90.607

30-34

Hombres 6.388 12.453 52.394 143 340 0 71.718

Mujeres 1.161 6.813 53.520 1.580 62 0 63.136

Total 7.549 19.266 105.914 1.723 402 0 134.854

Hombres 16.438 20.822 104.377 316 521 0 142.474

Mujeres 3.470 11.902 113.107 3.067 107 0 131.653

Total 19.908 32.724 217.484 3.383 628 0 274.127

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valencia.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.28 
 

 
 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

VALENCIA (datos a 31/12/2012)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 687 243 1.321 6 3 0 2.260

Mujeres 144 132 1.100 25 0 0 1.401

Total 831 375 2.421 31 3 0 3.661

20-24

Hombres 2.964 2.185 12.868 49 28 0 18.094

Mujeres 545 1.176 14.930 393 2 0 17.046

Total 3.509 3.361 27.798 442 30 0 35.140

25-29

Hombres 3.750 5.521 29.520 119 108 0 39.018

Mujeres 768 3.543 34.328 1.362 30 0 40.031

Total 4.518 9.064 63.848 1.481 138 0 79.049

30-34

Hombres 5.131 11.273 46.545 146 321 0 63.416

Mujeres 850 6.365 47.900 2.258 62 0 57.435

Total 5.981 17.638 94.445 2.404 383 0 120.851

Hombres 12.532 19.222 90.254 320 460 0 122.788

Mujeres 2.307 11.216 98.258 4.038 94 0 115.913

Total 14.839 30.438 188.512 4.358 554 0 238.701

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valencia.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Cuadro 3.29 
 

 
 
 

Una vez expuestos los datos sobre afiliación de jóvenes menores de 35 años en 
cada una de las provincias de la Comunitat Valenciana, se constata que Alicante es la 
que registra un menor descenso, situándose 1,5 puntos por debajo de la media de la 
Comunitat. En cambio, es la provincia de Castellón la que recoge la mayor variación 
negativa, siendo superior en 2,3 puntos porcentuales a la media registrada para el 
conjunto de la Comunitat. 

 
Los dos cuadros siguientes recogen los datos sobre afiliación de jóvenes en la 

Comunitat Valenciana. Para el periodo 2007-2013, el número de afiliados ha 
descendido un 45,5%, produciéndose oscilaciones a la baja en cada uno de los 
periodos interanuales. Así pues, en 2008 se produjo una disminución del 14,8% siendo 
del -12,5% en 2009. Por su parte, los descensos experimentados en los años 
posteriores han sido los siguientes: -6,3% en 2010, -8,7% en 2011, -11,1% en 2012 y        
-3,9% para el ejercicio 2013. Es este último ejercicio el que registra un menor 
descenso, situándose el porcentaje de la Comunitat Valenciana por debajo de los 
recogidos en las provincias de Castellón y Valencia. Por su parte, es en la provincia de 
Alicante donde se produce para este último ejercicio el menor descenso en el número 
de afiliación de jóvenes menores de 35 años. 
 

AFILIADOS POR EDAD, SEXO Y DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

VALENCIA (datos a 31/12/2013)

AGRARIO AUTÓNOMO GENERAL HOGAR MAR CARBÓN TOTAL

16-19

Hombres 688 278 1.217 1 4 0 2.188

Mujeres 118 183 1.068 18 0 0 1.387

Total 806 461 2.285 19 4 0 3.575

20-24

Hombres 2.906 2.341 12.680 48 31 0 18.006

Mujeres 535 1.352 14.306 314 0 0 16.507

Total 3.441 3.693 26.986 362 31 0 34.513

25-29

Hombres 3.694 5.632 29.005 107 79 0 38.517

Mujeres 692 3.794 32.939 1.239 22 0 38.686

Total 4.386 9.426 61.944 1.346 101 0 77.203

30-34

Hombres 4.869 10.646 43.989 135 277 0 59.916

Mujeres 772 6.312 44.510 2.141 66 0 53.801

Total 5.641 16.958 88.499 2.276 343 0 113.717

Hombres 12.157 18.897 86.891 291 391 0 118.627

Mujeres 2.117 11.641 92.823 3.712 88 0 110.381

Total 14.274 30.538 179.714 4.003 479 0 229.008

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valencia.

TOTAL JÓVENES



 

 

 

Al proceder al análisis de la evolución de la afiliación por sexo en el conjunto de 
nuestra Comunidad, se constata que para el periodo 2007-2013, la afiliación de 
varones menores de 35 años se redujo un 49,8% mientras que la afiliación femenina 
disminuyó un 40,0% para ese mismo periodo. 
 
 En 2007, la afiliación de varones menores de 35 años en la Comunitat 
Valenciana representaba el 55,88% del total, quedando situada en el 51,48% a finales 
del ejercicio 2013. Por su parte, la afiliación femenina menor de 35 años en la 
Comunitat Valenciana representaba a finales del ejercicio 2007 el 44,12% del total, 
siendo del 48,52% para el último día del ejercicio 2013. 
 

Se incluye en este apartado un cuadro que figura en el que se recoge la 
evolución de la afiliación de la juventud menor de 35 años en España, atendiendo a 
diversos grupos de edad y por sexo, para el periodo 2007-2013. 
 

El número de jóvenes afiliados en España se ha visto igualmente reducido a lo 
largo del periodo objeto de estudio, si bien su porcentaje de disminución (-39,8%) es 
inferior a la media recogida en nuestra Comunitat (-45,5%). Son los ejercicios 2012 y 
2008 los que van a recoger los descensos interanuales más elevados con respecto a sus 
años precedentes con variaciones, del -10,7% y -10,6%, respectivamente, siendo el 
ejercicio 2013 en el que se observa la menor disminución en la afiliación, quedando 
situada en el -4,1%, siendo ésta dos décimas de punto superior a la variación 
interanual recogida en la Comunitat Valenciana para ese último ejercicio. 
 

Atendiendo a su distribución por sexo, la afiliación de varones en España para el 
periodo 2007-2013 se redujo un 44,2%, disminuyendo la afiliación femenina un 34,5%. 
Comparando estos datos con los de la Comunitat Valenciana, se constata que éstos 
son inferiores a los recogidos tanto para cada una de las provincias como para el 
conjunto de la Comunitat.  

 
La afiliación masculina menor de 35 años en España para el año 2007 

representaba el 54,90 mientras que en 2013 era del 50,89%. Las mujeres menores de 
35 años afiliadas a la Seguridad Social en España representaban en 2007 el 45,10%, 
ascendiendo al 49,11% a finales del mes de diciembre de 2013. 
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Cuadro 3.32 
 

 
 
 

Cuadro 3.33 
 

 
 
 

Cuadro 3.34 
 

 
 
 

EVOLUCIÓN AFILIADOS <35 AÑOS POR REGÍMENES ALICANTE

(datos a 31 de diciembre)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.697 7.566 8.005 8.091 7.635 6.518 4.765

AUTÓNOMO 32.501 27.907 23.322 21.447 20.107 19.226 19.690

GENERAL 218.417 180.153 155.908 146.220 135.172 122.064 119.210

HOGAR 1.901 1.813 1.804 1.663 1.661 1.909 1.748

MAR 822 587 583 541 539 500 503

CARBÓN 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 260.338 218.026 189.622 177.962 165.114 150.217 145.916

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Direcciones provinciales.

AGRARIO

EVOLUCIÓN AFILIADOS <35 AÑOS POR REGÍMENES CASTELLÓN

(datos a 31 de diciembre)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.564 3.589 4.651 5.413 5.161 6.031 5.258

AUTÓNOMO 12.135 11.025 9.205 8.488 7.880 7.373 7.409

GENERAL 90.561 73.070 60.752 55.927 50.919 44.589 42.111

HOGAR 722 590 520 460 443 700 595

MAR 388 317 279 263 237 216 215

CARBÓN 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 106.370 88.591 75.407 70.551 64.640 58.909 55.588

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Direcciones provinciales.

AGRARIO

EVOLUCIÓN AFILIADOS <35 AÑOS POR REGÍMENES VALENCIA

(datos a 31 de diciembre)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

13.814 16.016 20.549 22.092 19.908 14.839 14.274

AUTÓNOMO 49.154 44.548 37.709 34.740 32.724 30.438 30.538

GENERAL 356.242 302.081 211.580 242.242 217.484 188.512 179.714

HOGAR 2.821 2.745 3.097 3.353 3.383 4.358 4.003

MAR 959 955 817 714 628 554 479

CARBÓN 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 422.990 366.345 273.752 303.141 274.127 238.701 229.008

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Direcciones provinciales.

AGRARIO
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Por último, se incluye un gráfico en el que se recoge la evolución de la afiliación 
de los jóvenes en cada una de las provincias de la Comunitat. 

 
Gráfico 3.11 

 

 
 

 
Como conclusión a este apartado ha de señalarse que durante el periodo 2007-

2013 se ha venido constatando una constante disminución en el número de 
afiliaciones de jóvenes, siendo la provincia de Castellón la que ha experimentado un 
mayor descenso (-47,7%), seguida de Valencia (-45,9%) y finalmente Alicante (-44,0%), 
siendo ésta la que ha recogido la evolución menos negativa para este periodo. Sin 
embargo, para el último año objeto de estudio se suaviza notablemente el descenso 
registrado en años anteriores. 
 

Por otra parte, el comportamiento de la afiliación en nuestra Comunitat  (-
45,5%) ha sido peor al registrado en España (-39,8%), al constatarse mayores 
descensos en las variaciones interanuales de afiliaciones de jóvenes menores de 35 
años para cada uno de los años objeto de estudio. 

 
No obstante, la tendencia para el año 2014 es más positiva en el número total 

de afiliaciones registradas, tanto en la Comunitat Valenciana como en España, 
pudiendo en el caso de España ofrecerse los datos por grupos de edad. 

 
Así pues, la Comunitat Valenciana ha pasado de contar con 1.573.969 afiliados 

en alta en diciembre de 2013 a un total de 1.629.591 a finales del mes de diciembre de 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Direcciones provinciales. Elaboración propia.
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2014, lo que supone un incremento interanual del 3,53%, situándose por encima del 
incremento registrado en España para este mismo periodo (2,42%). 

 
Por provincias, es Alicante la que ha experimentado un mayor incremento 

(4,34%), pasando de 523.513 afiliados en diciembre de 2013 a 546.246 en diciembre 
de 2014. La provincia de Castellón ve igualmente incrementada la afiliación para este 
periodo en un 2,61%, pasando de 204.912 afiliados a 210.259. Por su parte, la 
provincia de Valencia incrementó la afiliación para este periodo en un 3,26%, pasando 
de 845.544 afiliaciones a 873.086 a finales de diciembre de 2014. 

 
España registra, asimismo, una tendencia positiva en el número total de 

afiliaciones para este periodo, pasando de 16.258.042 afiliados a 16.651.884, lo que 
supone un incremento en términos relativos del 2,42%, más de un punto por debajo 
del registrado en nuestra Comunitat. 

 
La afiliación de jóvenes en España apunta, de igual modo, una tendencia 

positiva en 2014. El número de afiliados menores de 30 años en diciembre de 2013 
quedaba situado en 2.284.954 siendo de 2.327.962 personas a finales de diciembre de 
2014; esto es, un incremento del 1,88%. Se observa, en todos los tramos de grupos de 
edad (16-19, 20-24 y 25-29 años, con la excepción del grupo 30-34 años, con un -
2,04%), incrementos en la afiliación, lo que conlleva un cambio de tendencia a partir 
del año 2014, rompiendo con los datos negativos registrados con anterioridad. 

 



 

 

 

3.4. EMPLEO AUTÓNOMO. ALTAS Y BAJAS EN AFILIACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
Una vez analizado el apartado de afiliaciones a la Seguridad Social, se analiza la 

evolución experimentada por la afiliación de jóvenes menores de 35 años en el 
Régimen Especial de Autónomos (REA). 
 

Tomando como referencia los ejercicios 2007 y 2013, el total de afiliados 
jóvenes en este Régimen en la Comunitat Valenciana a 31 de diciembre de 2007 era de 
93.790 personas, que representaban el 11,88% del total de afiliación para este grupo y 
que contó con 789.698 afiliaciones.  
 

Para el ejercicio 2013 el número total de jóvenes afiliados en este Régimen 
quedaba situado en 57.637 personas, representando el 13,39% del total, que sumaba 
430.512 afiliaciones. 
 

En valores absolutos los jóvenes afiliados en el REA han descendido en 36.153 
personas para el periodo 2007-2013, lo que supone una variación del -38,5%, mientras 
que el total de afiliaciones para este grupo de edad ha descendido en 359.186 
personas; esto es un -45,5%. 
 
 A la vista de estos datos se constata para el periodo objeto de estudio un 
menor descenso del Régimen Especial Autónomos con respecto al total de Regímenes, 
y un incremento de representación de éste con respecto a la suma de todos los 
regímenes. Ello induce a observar una apuesta de la juventud por el trabajo por cuenta 
propia frente a la afiliación de trabajadores por cuenta ajena. 
 
 A continuación, se adjunta un cuadro con la evolución del número jóvenes 
afiliados menores de 35 años, en el Régimen Especial de Autónomos para el periodo 
2007-2013. 
 

Cuadro 3.37 
 

 
 
 

  

EVOLUCIÓN AFILIADOS <35 AÑOS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS

(datos a 31 de diciembre)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

32.501    27.907       23.322    21.447    20.107    19.226    19.690    

12.135    11.025       9.205      8.488      7.880      7.373      7.409      

49.154    44.548       37.709    34.740    32.724    30.438    30.538    

93.790    83.480       70.236    64.675    60.711    57.037    57.637    

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Direcciones provinciales.
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Gráfico 3.12 
 

 
 

  
 El cuadro siguiente recoge la evolución para el Régimen Especial de 
Autónomos, de los movimientos de altas y bajas en el número total de trabajadores, 
comparando los meses de diciembre de 2007 y diciembre de 2013 para cada una de las 
tres provincias de nuestra Comunidad y para el total de España. Para el periodo 2007-
2013, tomando como datos la situación a final de mes de estos dos ejercicios se ha 
producido un descenso de 11,8 puntos porcentuales en la Comunitat Valenciana, 
siendo de 3,4 puntos porcentuales en España. 
 
 Si analizamos los datos por provincias, para el periodo 2007-2013 Alicante ha 
descendido un 13,1%, Castellón un 10,7% y Valencia un 11,0%. 
 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Direcciones provinciales. Elaboración propia.
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Cuadro 3.38 
 

 
 
 

 Una vez analizados los datos para el periodo 2007-2013 y al igual que se ha 
hecho en el punto anterior, se comenta la tendencia observada durante el ejercicio 
2014 en la afiliación para este colectivo. Con respecto al trabajo autónomo el número 
total de afiliaciones en este Régimen para la Comunitat Valenciana a finales de 
diciembre de 2013 se situaba en 318.916 personas, quedando en 328.551 para finales 
de diciembre de 2014, lo que supone un incremento de un 3,02% para este periodo 
interanual. Igual tendencia positiva puede apreciarse para España, pasando de las 
3.051.795 afiliaciones en diciembre de 2013 a 3.126.593 a finales de diciembre de 
2014, lo que conlleva un incremento interanual del 2,45%, dato ligeramente inferior al 
recogido para nuestra Comunitat. 
 
 Como conclusión, se observa en 2014 que la Comunitat Valenciana registra un 
mayor incremento en la afiliación comparándolo con el experimentado en España, lo 
que rompe con la tendencia negativa para el periodo 2007-2013, en que el descenso 
de la afiliación en nuestra Comunitat era superior a la media registrada en todo el 
territorio nacional. 
 

  

MOVIMIENTOS DE TRABAJADORES. ALTAS Y BAJAS. RÉGIMEN E. DE AUTÓNOMOS

DICIEMBRE 2007 Y 2013

Situación fin 

mes anterior
Altas Bajas

Situación fin 

de mes

Situación fin 

mes anterior
Altas Bajas

Situación fin 

de mes

ALICANTE 129.989 1.476 1.838 129.627 112.244 2.303 1.954 112.593

CASTELLÓN 45.609 508 507 45.610 40.623 695 606 40.712

VALENCIA 185.878 2.256 1.975 186.159 165.221 3.262 2.875 165.611

C. VALENCIANA 361.476 4.240 4.320 361.396 318.088 6.260 5.435 318.916

ESPAÑA 3.156.394 34.282 32.746 3.157.930 3.045.844 56.197 50.246 3.051.795

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas.

2007 2013



 

 

 

3.5. EMPRENDEDURISMO 
 

Para conceptualizar este punto se puede decir que un emprendedor es 
aquella persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea una 
empresa con fines de lucro o una organización social, que está generando algún tipo 
de innovación y empleos. 
 

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización tiene por objeto apoyar al emprendedor y la actividad 
empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la 
cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los 
momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, 
crecimiento e internacionalización. 

 
Los niveles de autoempleo y de iniciativa empresarial entre los jóvenes en 

España son significativamente inferiores a los que se requieren para recuperar la senda 
del crecimiento y de creación de empleo. De hecho, la actividad emprendedora en 
nuestro país, no sólo entre los más jóvenes, es algo inferior a la de muchos de los 
países de nuestro entorno, como se pone de manifiesto en el informe 2011 del 
Observatorio Mundial sobre Actividad Emprendedora del Global Entrepreneurship 
Monitor (Informe GEM). Si comparamos este índice con los principales países 
desarrollados observamos que España se encuentra un punto por debajo de la media. 

 
Según este informe, la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) se sitúa en 

España en el 5,8%. Es decir, seis personas de cada cien entre los 18 y 64 años estaban 
relacionadas con actividades o iniciativas emprendedoras a fecha del informe. La TEA 
ha crecido de forma importante en el último año (35%) muy probablemente como 
respuesta a la situación de desempleo que vive España y se ha situado en niveles de 
2005. 

 
Este índice estaría compuesto por actividad nueva (3,3) y por actividades en 

consolidación (2,5) niveles que, aunque se sitúan en valores similares a Suecia (5,8%), 
Francia (5,7%) o Alemania (5,6%), se encuentra alejados de los valores que presentan 
otros países como Estados Unidos (12,3%), Australia (10,5%), Reino Unido (7,3%) o 
Irlanda (7,3%). 

 
Por edades, la mayor tasa la presenta el grupo de edad de los 35-44 años 

(7,6%), seguida de los 25-34 años (6,9%). La tasa de actividad emprendedora entre los 
jóvenes de entre los 18 y los 24 años (4,4%), se sitúa por debajo de la media (5,8%). 

 
Las principales causas identificadas del escaso nivel de autoempleo y cultura 

emprendedora entre los más jóvenes son las siguientes: dificultad de acceso al crédito; 
amplia posibilidad de mejora respecto al fomento de la cultura emprendedora en la 
educación, y formación; complejidad administrativa para la creación de empresas y 
escasa proyección internacional. 

 



 

 

 

En este contexto, la Comunitat Valenciana es considerada como una región de 
emprendedores, caracterizada por un elevado dinamismo empresarial con una tasa de 
creación neta de empresas que tradicionalmente ha sido superior a la media de 
España. Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un desplome en la tasa neta 
de creación de empresas que ha pasado del 13,8% en el año 2000 al 4,3% en el año 
2011.  

 
Los emprendedores en la Comunitat Valenciana son fundamentalmente 

empresarios sin asalariados, autónomos. El tejido empresarial valenciano se 
caracteriza por una elevada presencia de empresas de reducido tamaño, el 95,7% son 
micropymes (41,2%) —de 1 a 9 trabajadores— o empresas sin asalariados (54,5%). La 
Comunitat Valenciana cuenta solo con algo más de 400 empresas grandes, de 200 
trabajadores o más. 

 
Los emprendedores en la Comunitat Valenciana, considerando los 

autónomos, los empresarios con asalariados y los directivos se han incrementado un 
14% desde 2000, situándose cerca de 346.000, el 19% del total ocupados, aunque 
entre 2008 y 2012 se han reducido en más de 50.000, sobre todo por la caída en los 
autónomos. 

 
El bajo nivel de cualificación de los empresarios valencianos es una de sus 

mayores debilidades. En la Comunitat Valenciana el 45% de los empresarios solo tiene 
estudios obligatorios, porcentaje que duplica al de sus vecinos europeos.  

 
La economía valenciana, en la medida que cuente con emprendedores más 

formados será posible avanzar hacia el cambio de modelo productivo más intensivo en 
conocimiento tanto físico como humano. La innovación empresarial, la integración de 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y la incorporación de 
capital humano posibilitan una producción de más calidad y valor añadido, y mejorar la 
productividad y competitividad de los bienes y servicios producidos en la región. 

 
Con el objeto de fomentar la cultura emprendedora en nuestra Comunitat, 

desde la Generalitat, en el contexto de medidas para impulsar nuestras empresas y 
emprendedores se ha propuesto el Plan Emprendedor, con una dotación de 70 
millones de euros. 

 
Además, en este contexto, el Decreto 133/2014, de 8 de agosto, del Consell, 

aprueba el Reglamento del Consejo Valenciano del Emprendedor, órgano de 
coordinación y consulta de las actuaciones de la Administración de la Generalitat en las 
materias de fomento de los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (pymes) de la Comunitat Valenciana. 

 
A la luz de lo expuesto en este punto, se concluye en la necesidad de 

estructurar e impulsar políticas que conlleven la potenciación de las iniciativas 
empresariales en todos los ámbitos, económico, social y educativo de la Comunitat 
Valenciana. 



 

 

 

4. JÓVENES Y FORMACIÓN 
 
 

4.1. FORMACIÓN OBLIGATORIA 
 
 El 30 de diciembre de 2013 entró en vigor la nueva ley de educación la LOMCE 

(Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). 
 
 La reforma pretende hacer frente a los principales problemas detectados en el 

sistema educativo español sobre los fundamentos proporcionados por los resultados 
objetivos reflejados en las evaluaciones periódicas de los organismos europeos e 
internacionales. 

 
 Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de las principales 

novedades de la LOMCE con respecto al marco anterior y una de las medidas llamadas a 
mejorar de manera más directa la calidad del sistema educativo. Veinte países de la 
OCDE realizan a sus alumnos y alumnas pruebas de esta naturaleza y las evidencias 
indican que su implantación tiene un impacto de al menos dieciséis puntos de mejora 
de acuerdo con los criterios de PISA. 

 
  En los dos cuadros siguientes se muestran los datos de los alumnos y alumnas que 
han terminado sus estudios en enseñanzas de régimen general y régimen especial, en el 
periodo de tiempo desde el 2007 al 2012. 
 
  En el curso 2011-2012 terminaron enseñanzas no universitarias de régimen 
general, un total de 129.669 alumnos en la Comunitat Valenciana, comparándolo con 
los datos del curso 2007-2008, hay un aumento de casi 20.000 alumnos. Por provincias, 
en el curso 2011-2012, en Valencia terminaron 67.657 alumnos/as, en Castellón 15.379 
alumnos/as y en Alicante 46.633 alumnos/as. 
 
  En cuanto a las enseñanzas no universitarias de régimen especial, en el curso 
2011-2012, el número de alumnos que finalizó sus estudios fue de 11.746, más de 7.000 
alumnos que en el curso 2007-2008 en el que finalizaron 4.652 alumnos. 
 



 

 

 

Cuadro 4.1 
 

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS. ALUMNOS QUE TERMINARON LOS ESTUDIOS.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL

Curso Alicante Castellón Valencia
C. 

Valenciana
España %CV/E

2007-08 39.150 12.379 58.245 109.774 1.091.211 10,1

2008-09 41.225 13.309 59.921 114.455 1.124.570 10,2

2009-10 42.610 13.912 61.780 118.302 1.152.941 10,3

2010-11 44.527 14.998 65.719 125.244 1.182.912 10,6

2011-12 46.633 15.379 67.657 129.669 1.219.388 10,6

Hombres 22.610 7.374 33.009 62.993 601.775 10,5

Mujeres 24.023 8.005 34.648 66.676 617.613 10,8

Centros públicos 35.770 12.138 41.827 89.735 825.770 10,9

Centros privados 10.863 3.241 25.830 39.934 393.618 10,1

E. Primaria¹ 17.955 6.079 25.103 49.137 438.098 11,2

Enseñanza Superior Obligatoria 

(ESO)
10.723 3.286 14.909 28.918 319.591 9

Bachillerato 8.067 2.420 11.139 21.626 219.057 9,9

Bachillerato a distancia 0 0 111 111 5.537 2

Ciclos Formativos de F.P. 7.999 2.952 14.049 25.000 195.739 12,8

Grado Medio 4.240 1.491 6.472 12.203 92.292 13,2

Grado Superior 3.759 1.461 7.454 12.674 99.364 12,8

Grado Medio a distancia 0 0 7 7 1.536 0,5

Grado Superior a distancia 0 0 116 116 2.547 4,6

Programas de Cualificación 

Profesional Inicial (PCPI)
1.889 642 2.346 4.877 41.366 11,8

Certificación 

académica/profesionalidad 
1.179 431 1.495 3.105 29.224 10,6

Graduados en ESO 

(módulos voluntarios)
710 211 851 1.772 12.142 14,6

Según sexo

Según titularidad

Según enseñanza

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no universitarias. <http://www.educacion.gob.es/>

¹ Se refiere al alumnado que promocionó el último curso/ciclo.

 
 



 

 

 

Cuadro 4.2 
 

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS. ALUMNOS QUE TERMINARON LOS ESTUDIOS.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Curso Alicante Castellón Valencia
C. 

Valenciana
España %CV/E

2007-08 1.389 706 2.557 4.652 37.612 12,4

2008-09 2.104 1.416 4.270 7.790 48.391 16,1

2009-10 2.292 514 4.711 7.517 49.971 15,0

2010-11 2.823 1.405 5.812 10.040 69.191 14,5

2011-12 3.088 1.883 6.775 11.746 61.344 19,1

Hombres 1.934 1.199 4.232 7.365 36.587 20,1

Mujeres 1.154 684 2.543 4.381 24.757 17,7

Centros públicos 3.045 1.782 6.134 10.961 57.741 19,0

Centros privados 43 101 641 785 3.603 21,8

Enseñanzas A. Plásticas y Diseño 203 103 267 573 5.865 9,8

Ciclos Formativos de Artes 

Plásticas y Diseño
132 49 102 283 4.490 6,3

Grado Medio 18 0 12 30 784 3,8

Grado Superior 114 49 90 253 3.574 7,1

Estudios Sup. A. Plásticas, 

Diseño y ens. Conserv. 

Restauración Bs. Culturales

71 54 165 290 1.246 23,3

Conservación y 

Restauración de Bienes 

Culturales (LOGSE)

0 0 0 0 126 0

Diseño (LOGSE) 71 17 155 243 1.070 22,7

Cerámica (LOGSE) 0 37 10 47 47 100

Vidrio (LOGSE) 0 0 0 0 3 0

Enseñanzas de la Música 772 442 1.541 2.755 13.275 20,8

Enseñanzas Elementales 496 244 802 1.542 8.034 19,2

Enseñanzas Profesionales 194 92 613 899 3.812 23,6

Grado Superior 82 106 126 314 1.429 22

Enseñanzas de la Danza 122 8 154 284 1.229 23,1

Enseñanzas Elementales 95 8 117 220 793 27,7

Enseñanzas Profesionales 20 0 33 53 360 14,7

Grado Superior (LOGSE) 7 0 4 11 76 14,5

Enseñanzas de Arte Dramático 0 0 18 18 339 5,3

Enseñanzas de Idiomas (Nivel 

Avanzado)
1.911 1.330 4.795 8.116 38.619 21

Enseñanzas Deportivas 0 0 0 0 2.278 0

Grado Medio 0 0 0 0 2.017 0

Grado Superior 0 0 0 0 261 0

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no universitarias. <http://www.educacion.gob.es/>

Según sexo

Según titularidad

Según enseñanza

 



 

 

 

4.2.  ABANDONO ESCOLAR 
 
  En España, a pesar de que durante el período de crisis económica, y ante la 
situación de deterioro del mercado de trabajo, ha crecido el número de jóvenes que han 
optado por completar su formación, la tasa de abandono escolar temprano (población 
de 18 y 24 años que únicamente ha completado la educación secundaria y no cuenta 
con ninguna formación adicional), según el servicio de estadísticas de la Unión Europea 
Eurostat está en el 26,5%, cifra que dobla la media europea que se sitúa en el 13,5%. (En 
abril de 2014 estos porcentajes eran del 23,5% en España y del 11,9% de media 
europea). 
 
  Un primer paso es reducir el abandono escolar temprano. Los expertos del 
mercado laboral coinciden en señalar que una de las causas del desempleo juvenil es, 
precisamente, el abandono escolar temprano, ya que la empleabilidad depende en gran 
medida del nivel formativo que se haya alcanzado. Se trata de un problema, que 
además, es particularmente grave para quienes abandonaron los estudios incentivados 
por las oportunidades de empleo que ofrecían sectores intensivos en mano de obra 
poco cualificada y ahora se encuentran, en muchos casos, sin estudios y sin oportunidad 
para reciclarse. Las consecuencias de una elevada tasa de abandono escolar prematuro 
son muy graves ya que supone una pérdida de empleo para los jóvenes y de 
oportunidades para acceder a la formación a lo largo de su vida laboral. Además, 
conlleva una disminución del potencial económico del país en su conjunto. 
  
  En la Comunitat Valenciana la población entre 18 y 24 años que no ha completado 
la secundaria obligatoria se sitúa en el 27,4% en 2011, más del doble de la UE-27 
(13,5%). El boom inmobiliario atrajo a jóvenes por un empleo bien remunerado pese a 
no haber completado los estudios. 
 
  La tasa de abandono en el año 2013 disminuye en 4,6 puntos respecto al año 
2012 y en más de 9 puntos desde que comenzará la crisis en 2007, como se observa en 
el cuadro siguiente. 
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Cuadro 4.6 
 

 
 
 
 

4.3. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. FORMACIÓN DUAL 
 

 
El mercado laboral actual ofrece oportunidades de empleo a personas con un 

determinado perfil de formación. Así, la falta de formación adecuada a la realidad del 
mercado laboral actual, y la falta de reconocimiento de la experiencia laboral 
acumulada, constituyen barreras a las que se enfrentan muchos jóvenes, 
especialmente, los que abandonaron su formación de forma temprana y que hoy no 
encuentran oportunidades laborales. 

 
En este sentido la formación para el empleo dirigida prioritariamente a 

desempleados está cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Su finalidad es favorecer 
la inserción de las personas demandantes registradas en el Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (SERVEF) como servicio público de empleo de la Comunitat 
Valenciana, atendiendo a los requerimientos del sistema productivo. 

 
En el Cuadro 4.7 se puede observar el número de participantes formados y 

horas de formación por edad, relativa a la formación bonificada organizada por la 
Fundación Tripartita para la formación en el empleo durante el período comprendido 
entre los años 2007-2013, donde se aprecia que el número total de participantes en 
este tiempo ha aumentado en más del doble, pues de 149.053 participantes de 2007 
se ha pasado a 315.654 de 2013. 

 
Los grupos de edad considerados como jóvenes son los que comprenden los 

tramos de 16 a 25 años y los de 26 a 35 años. Como tónica general la suma de estos 
dos tramos equivale a un tercio del total de participantes. El grupo de edad de jóvenes 
que mayor número de participantes presenta es el del tramo de edad entre 26 y 35 
años, tal y como se constata en el Cuadro 4.7. 

TASAS DE ABANDONO TEMPRANO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN POR SEXO, NACIONALIDAD

 EVOLUCIÓN 2007-2013

Total Total Total Total Total Total Total

AMBOS SEXOS 31,0 28,5 31,9 28,7 31,2 28,0 28,4 25,3 26,5 23,3 24,9 21,5 23,5 20,5

Com. Valenciana 31,6 29,8 33,1 30,8 32,8 29,4 29,2 26,2 27,4 22,8 26,9 20,6 22,3 18,6

HOMBRES 36,6 34,2 38,0 35,1 37,4 34,5 33,5 30,8 31,0 28,5 28,8 26,6 27,0 24,3

Com. Valenciana 36,5 35,4 38,2 36,7 39,1 36,1 33,3 30,7 32,5 28,1 29,9 25,2 26,7 22,0

MUJERES 25,2 22,1 25,7 21,9 24,7 21,1 23,1 19,5 21,9 17,8 20,8 16,1 19,9 16,5

Com. Valenciana 26,4 23,9 27,8 24,6 26,1 22,4 25,0 21,4 22,2 17,1 23,9 15,5 17,9 14,8

NOTAS:

- Definición de Abandono Educativo Temprano: Porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2.ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación.

- Calculado con la metodología establecida por Eurostat basándose en medias anuales de datos trimestrales.

- Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo.

- Las personas que además de la nacionalidad española tienen otra nacionalidad (extranjera), se incluyen en "Españoles".

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

2011 2012

Españoles Españoles Españoles Españoles Españoles Españoles

2013

Españoles

2007 2008 2009 2010



 

 

 

Cuadro 4.7 
 

Nº DE PARTICIPANTES FORMADOS Y HORAS DE FORMACIÓN POR EDAD. 

FORMACIÓN BONIFICADA. AÑOS 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nº de participantes formados

De 16 a 25 16.747 19.726 18.999 18.006 17.061 15.157 13.812

De 26 a 35 62.119 78.489 85.559 95.120 98.777 94.754 91.443

De 36 a 45 41.602 55.538 69.627 86.475 97.514 105.537 117.788

De 46 a 55 22.721 31.121 38.989 51.495 57.417 63.212 71.918

Mayores de 55 5.668 8.305 10.887 14.704 15.619 17.828 20.681

Sin clasificar 196 209 7 5 16 24 12

Total 149.053 193.388 224.068 265.805 286.404 296.512 315.654

Nº de horas de formación

De 16 a 25 417.242 458.211 434.929 434.045 430.214 381.475 326.754

De 26 a 35 1.670.125 1.983.752 2.317.637 2.465.348 2.619.406 2.429.916 2.290.142

De 36 a 45 1.016.560 1.332.824 1.791.357 2.178.764 2.519.196 2.643.423 2.876.174

De 46 a 55 489.503 638.321 832.957 1.115.469 1.277.731 1.404.567 1.553.309

Mayores de 55 109.369 156.636 217.467 288.824 317.843 360.107 403.292

Sin clasificar 5.904 5.614 341 67 603 1.412 529

Total 3.708.703 4.575.358 5.594.688 6.482.517 7.164.993 7.220.900 7.450.200

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.  
 
 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación tiene como objetivo 
estratégico revitalizar la opción del aprendizaje profesional como una opción acorde 
con la voluntad de un desarrollo personal y también su permeabilidad con el resto del 
sistema y para alcanzarlo propone la modernización de la oferta, su adaptación a los 
requerimientos de los diferentes sectores productivos, la implicación de las empresas 
en el proceso formativo, con la importante novedad de la Formación Profesional dual 
y la búsqueda de un acercamiento a los modelos de los países de nuestro entorno con 
niveles mucho menores de desempleo juvenil. La principal diferencia del sistema 
educativo español con los de nuestro entorno radica en el número especialmente bajo 
de alumnos y alumnas que transitan por nuestra Formación Profesional. Esta situación 
incide inevitablemente en la empleabilidad y en la competitividad de nuestra economía.  

 
En este sentido, la Formación Profesional dual del Sistema Educativo Español, 

cuyas bases se establecieron en el Real Decreto 1.529/2012, de 8 de noviembre es el 
conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las 
empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, armonizando 



 

 

 

los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de 
trabajo.  

 
En la Comunitat Valenciana, con el objeto de desarrollar la legislación básica 

estatal, se promulgó el Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se regula 
la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana.  

 
Ésta es una modalidad nueva que ofrece un 50% de prácticas remuneradas en 

las empresas. La formación recibida en el centro educativo se combina con la recibida 
en el centro de trabajo. Es una modalidad que coexiste con el actual sistema de 
formación profesional, con lo que se crean grupos mixtos en los que coexistirán 
alumnos en FP dual y en FP en régimen ordinario. No obstante, la FP dual va a suponer 
una gran mejora en términos de formación práctica aunque su implantación requiere 
un cambio cultural y de concepto en la empresa, la administración y los docentes y va 
a ser difícil que las empresas adquieran el compromiso de un contrato laboral, que 
sería lo deseable y se intenta suplir con formación en prácticas.  

 
En la actualidad, en nuestra Comunidad, según la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport casi 85.000 estudiantes cursan estudios de formación profesional. De 
ellos, 1.883, es decir, el 2,21% del total lo hacen en la variedad oficialmente 
denominada FP dual. De estos últimos, solo 117, un 6%, estudian cubiertos por un 
contrato de trabajo puesto que la norma que la regula permite a la empresa utilizar 
una fórmula de contratación, una beca o sin remuneración y es ella misma la que 
decide el modelo a utilizar. De la fórmula de la beca se benefician este curso 1.066 
alumnos y alumnas mientras que otros 700 lo hacen a través de un convenio de 
colaboración con la empresa sin retribución económica para el alumnado. El reto más 
inmediato es un plan para extender la formación en centros de trabajo a instituciones, 
administraciones y organismos públicos.  

 
El objetivo es que en el año 2020 todos los ciclos de formación profesional 

sean duales aunque se habrán de revisar títulos, ofrecer más plazas en algunas 
titulaciones, abrir más grupos y actualizarlos a la realidad de nuestra Comunidad, 
teniendo en cuenta que los ciclos de nuevas tecnologías son necesarios para todas las 
empresas.  

 
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana recomienda a la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, como administración competente en la 
gestión de la formación profesional, para que asegure que la implantación de la 
formación profesional dual sea la adecuada a la realidad del tejido productivo de 
nuestra Comunitat.  

 
También se entiende que debería propiciarse la existencia de centros 

colaboradores, consorcios, fusiones o uniones de empresa, sin perder la personalidad 
jurídica de las empresas, para participar, según las zonas, en la implantación de la 
formación profesional dual, dado que la estructura empresarial de la Comunitat 
Valenciana, por sus características, necesita de empresas complementarias para poder 
llevar a cabo y desarrollar óptimamente este modelo de formación profesional.  



 

 

 

 

4.4. FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 

 En la Comunitat Valenciana el número de alumnos matriculados en el total de 
universidades ha aumentado en más de 4.150 alumnos desde el comienzo de la crisis. 
En el curso 2007-08 se matricularon en total 140.163 y en el curso académico 2012-13 
se matricularon 144.316. 
 
 El número de profesores contratados también aumentó en este periodo de 
tiempo, en el curso 2007-08 había 11.148 profesores contratados y en el curso               
2012-13 había 12.202 profesores. 
 

Cuadro 4.8 
 

EVOLUCIÓN DEL Nº ALUMNOS Y PROFESORES EN LAS UNIVERSIDADES

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Jaume        

I

Total 

Pcas

Cardenal 

Herrera 

CEU

Católica 

de 

Valencia

Univ. 

Internac.  

Valencia 

VIU

Univ. 

Coopera

tiva la 

Florida

Total 

Univ. 

Priv.

Total 

Pub.+ 

Priv.

ALUMNOS DE GRADO Y DE 1º Y 2º CICLO
(1)

2007-08 26.084 12.163 11.145 32.607 45.939 127.938 6082 6143    -    - 12.225 140.163

2008-09 26.058 12.093 11.300 32.141 46.064 127.656 5794 6838    -    - 12.632 140.288

2009-10 26.200 12.461 11.657 32.116 46.514 128.948 5466 7954    -    - 13.420 142.368

2010-11 27.643 12.757 11.899 34.662 46.755 133.716 5735 8902 42    - 14.679 148.395

2011-12 27.813 13.084 12.223 31.138 46.705 130.963 5962 9460 218    - 15.640 146.603

2012-13 27.245 12.779 12.262 29.705 45.851 127.842 6634 9470 370 1.283 16.474 144.316

PROFESORES
(2)

2007-08 2.095 929 1.129 2.730 3.345 10.228 485 435    -    -     920     11.148

2008-09 2.150 965 1.135 2.843 3.410 10.503 677 482    -    -  1.159     11.662

2009-10 2.247 989 1.077 2.797 3.416 10.526 678 585    -    -  1.263     11.789

2010-11 2.352 1.009 1.092 2.800 3.542 10.795 692 683 39    -  1.414     12.209

2011-12 2.392 991 1.110 2.792 3.598 10.883 795 740 37    -  1.572     12.455

2012-13 2.239 1.007 1.087 2.671 3.595 10.599 771 803 29 86  1.603     12.202

RELACIÓN DE ALUMNOS POR PROFESOR
(3)

2007-08 12,4 13,1 9,1 11,8 13,4 12,3 12,5 14,1    -    - 13,3 12,3

2008-09 12,1 12,5 9,3 11,2 13,2 11,9 8,6 14,2    -    - 10,9 11,8

2009-10 11,6 12,6 10,2 11,4 13,3 12,0 8,1 13,6    -    - 10,6 11,9

2010-11 11,7 12,6 10,4 12,3 12,9 12,2 8,3 13,0 1,1 10,4 12,0

2011-12 11,6 13,2 10,6 11,0 12,5 11,8 7,5 12,8 5,9 10,0 11,6

2012-13 12,1 12,7 10,8 11,0 12,3 11,9 8,6 11,8 12,8 15,0 10,3 11,7

(1)
 
Incluye también alumnos de centros adscritos.

(2)
 
Incluye sólo profesores de centros propios.

(3)
 
La relación alumnos-profesor se refiere sólo a alumnos y profesores de centros propios en las universidades públicas.

Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Alicante

Miguel 

Hernán-      

dez

Politécnica 

de               

Valencia

Valenci

a

 
 
 
En cuanto al número de alumnos universitarios que terminaron sus estudios 

fueron los siguientes (sólo se disponen datos hasta el curso académico 2010-11); en el 
curso 2010-11, 21.706 alumnos terminaron los estudios de 1er y 2º grado, un 10,8% del 
total de alumnos que terminaron en toda España, el porcentaje más alto desde el curso 
2007-08. 

 



 

 

 

Cuadro 4.9 
 

ALUMNADO QUE TERMINÓ LOS ESTUDIOS DE 1ER Y 2º CICLO UNIVERSITARIO

Curso
Universidad de 

Alicante

Universidad 

Miguel 

Hernández de 

Elche

Universitat 

Jaume I

Universidad 

Politécnica de 

Valencia

Universitat de 

València

Universidad 

Cardenal 

Herrera- CEU

Universidad 

Católica de 

Valencia

Comunitat 

Valenciana
España %CV/E

2007-08 3.257 1.378 1.601 3.770 5.991 1.114 1.122 18.233 184.535 9,9

2008-09 3.457 1.372 1.753 3.890 6.592 1.061 1.420 19.545 189.192 10,3

2009-10 3.453 1.568 1.764 4.071 6.767 1.036 1.758 20.417 194.102 10,5

2010-11 4.192 1.562 1.790 3.877 7.215 1.045 2.025 21.706 200.938 10,8

Fuente: Instituto Valenciano de Estadistica.  
 
 

 El número de alumnos que terminó un master oficial en el curso 2010-11 fue de 
5.957 cifra bastante superior a la del curso académico 2007-08 que fue de 1.420. 

 
Cuadro 4.10 

 
ALUMNADO QUE TERMINÓ MASTERES OFICIALES

Curso
Universidad de 

Alicante

Universidad 

Miguel 

Hernández de 

Elche

Universitat 

Jaume I

Universidad 

Politécnica de 

Valencia

Universitat de 

València

Universidad 

Cardenal 

Herrera- CEU

Universidad 

Católica de 

Valencia

Comunitat 

Valenciana
España %CV/E

2007-08 276 126 167 501 196 73 81 1.420 12.169 11,67

2008-09 376 257 466 274 245 113 302 2.033 18.068 11,25

2009-10 844 651 680 900 1.060 174 417 4.726 36.325 13,01

2010-11 933 984 696 811 1.121 366 932 5.957 45.748 13,0

Fuente: Instituto Valenciano de Estadistica.  
 
 

 Respecto a la finalización de las tesis doctorales, en el curso 2010-11, 900 
alumnos terminaron sus tesis doctorales, cifra superior a la del curso 2007-08 en la que 
fueron 765 alumnos. 

 
Cuadro 4.11 

 

TESIS DOCTORALES APROBADAS

Curso
Universidad de 

Alicante

Universidad 

Miguel 

Hernández de 

Elche

Universitat 

Jaume I

Universidad 

Politécnica de 

Valencia

Universitat de 

València

Universidad 

Cardenal 

Herrera- CEU

Universidad 

Católica de 

Valencia

Comunitat 

Valenciana
España %CV/E

2007-08 121 73 55 196 311 9 1 765 7302 10,5

2008-09 152 73 46 238 232 17 3 761 7915 9,6

2009-10 126 70 70 240 296 22 1 825 8596 9,6

2010-11 157 67 77 274 280 37 8 900 8915 10,1

Fuente: Instituto Valenciano de Estadistica.  
 
  



 

 

 

4.5. INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 
 

Desde el comienzo de la crisis, la inserción laboral de los jóvenes ha tenido 
consecuencias diferentes según el nivel de cualificación de los mismos aunque se ha 
observado que la misma se ha centrado en dos colectivos juveniles diferenciados.  

 
En primer lugar, se encuentran los que tienen estudios superiores, 

principalmente universitarios. Este colectivo ha presentado problemas de inserción, 
esencialmente debido, por una parte, al exceso de oferta de mano de obra cualificada 
y por la otra, a la falta de su demanda por parte del mercado. Esta situación de 
distorsión entre oferta y demanda ha conllevado a que muchos jóvenes formados 
estén trabajando en empleos para los que se requiere menor cualificación 
produciendo el fenómeno de subocupación de la mano de obra o sobrecualificación.  

 
Gráfico 4.1 

 

 
 

(1) Porcentaje sobre el total de parados

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.

18,1

35,3

26,3

20,4
20,2

36,7

25,1

18,0

15,9

36,3

26,1

21,7

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Analfabetos y  Primaria Secundaria 1ª etapa Secundaria 2ª etapa Ed. Superior

%

PARADOS(1) POR NIVEL DE ESTUDIOS,  C.VALENCIANA. 

IV Trimestre 2007, 2010 y 2013

2007 2010 2013



 

 

 

Gráfico 4.2 

 

 
 

 
En el Gráfico 4.1 sobre el porcentaje de parados por nivel de estudios en la 

Comunitat Valenciana, en el cuarto trimestre, se puede apreciar que la tasa porcentual 
de parados con estudios superiores ha sido en el año 2007 del 20,4%, en el 2010 del 
18,0% y en el 2013 del 21,7%. Los datos relativos al conjunto de España son muy 
similares pues el porcentaje de parados universitarios fue del 20,1% en el año 2007, 
del 19,2% en el 2010 y del 22,5% en el año 2013. 

 
En segundo lugar, en este periodo también ha preocupado la situación de los 

jóvenes que tienen niveles más bajos de formación, sobre todo porque presentan 
mayores dificultades a la hora de encontrar un empleo estable y con buena 
remuneración motivado principalmente por su baja cualificación. 

 
En este sentido, se observa que el porcentaje de parados con baja formación, 

bien analfabetos o bien con estudios primarios, fue en nuestra Comunidad del 18,1% 
en el año 2007, del 20,2% en 2010 y del 15,9% en 2013. Los niveles en España fueron 
ligeramente superiores pues las tasas porcentuales fueron del 22,0% en 2007, del 
21,2% en 2010 y del 16,7% en 2013. 

(1) Porcentaje sobre el total de parados

Fuente: Encuesta de Población Activa INE. Elaboración propia.
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No obstante, al analizar los Gráficos 4.1 y 4.2, se constata que el grueso de los 
parados tiene educación secundaria en sus dos etapas, aunque se concentra más en la 
educación secundaria de la primera etapa.  

 
De esta manera, se aprecia que en la Comunitat Valenciana, la tasa porcentual 

de parados de este colectivo de secundaria de primera etapa fue del 35,3% en 2007, 
del 36,7% en 2010 y del 36,3% en 2013. En España estos porcentajes fueron también 
muy parecidos y así en el año 2007 fue del 35,0, en el año 2010 del 36,0 y en el año 
2013 del 37,6%. 

 
Y el porcentaje de parados con estudios de secundaria de segunda etapa 

había sido en nuestra Comunidad del 26,3% en 2007, del 25,1% en 2010 y del 26,1% en 
2013. En España las tasas fueron ligeramente más bajas que en la Comunitat 
Valenciana y así en el año 2007 había sido del 22,9, en el año 2010 del 23,6 y en el año 
2013 del 23,1%. 

 
 Se puede concluir este apartado que durante los años de la crisis, a pesar de 
tener una tasa de desempleo inferior, los jóvenes universitarios han encontrado 
mayores dificultades de inserción laboral, al igual que los jóvenes sin estudios. 
Asimismo se aprecia que el grueso de jóvenes desempleados se localizan en los 
jóvenes con niveles de estudios secundarios y concretamente en el de estudios 
secundarios de primera etapa.  

 

 
4.6. JÓVENES QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN 

 
El término nini es aquél que empezó a utilizarse para los jóvenes que ni 

estudiaban ni trabajaban porque no querían y tiene su homólogo en inglés bajo la 
acepción “neets” que significa not employment, not education, not training (ni empleo, 
ni educación, ni formación).  

 
En 2013, España, según datos de Eurostat, presentaba una de las tasas de 

jóvenes de entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan más altas de la Unión 
Europea, seis puntos por encima de la media y sólo por detrás de Bulgaria, Italia, 
Grecia y Chipre. 

 
En el Cuadro 4.12 se puede constatar que en el año 2013, el porcentaje de 

población de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja por nivel de formación presenta un 
total para ambos sexos del 22,8%. La mayor parte de los ninis españoles se encuentran 
en situación de desempleo, posiblemente por la alta tasa de temporalidad laboral.  

 
En España, en el año 2013, de un total de 4.111.900 jóvenes de 16 a 24 años 

que se contabilizaban, 951.100 se encontraban en situación de desempleo y 845.500 
eran jóvenes no ocupados que tampoco estaban recibiendo educación o formación, 
según las cifras de la EPA revisada. Estas cifras ponen de manifiesto la grave situación 
laboral en la que se encuentra el colectivo de los jóvenes en España que puede tener 



 

 

 

como consecuencia tanto una fuerte desconexión del mercado de trabajo como la 
exclusión social a largo plazo. 

 
En este sentido, el Consejo Europeo determinó que los Estados miembros 

que tuvieran acceso a los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil debían presentar 
antes de finales de 2013 un Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil. Así 
el Gobierno de España envió a la Comisión Europea en diciembre de 2013 el Plan 
Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España, que establece el marco 
necesario para dicha implantación y responde a las directrices contenidas en la 
Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento 
de la Garantía. Entre las directrices se encuentran la atención al género y diversidad 
de los jóvenes objeto de la Garantía, así como la adaptación a las circunstancias 
nacionales, regionales y locales. 

 
En el desarrollo de dicho Sistema, se ha tenido en cuenta el nuevo marco 

financiero 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea, 
destacando la puesta a disposición de España de 1.887 millones de euros para la 
cofinanciación de gastos realizados en atención directa a jóvenes no ocupados y que 
no cursen estudios ni formación, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo 
Social Europeo. 

 
Este Plan se concretó en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia 
convertido en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que en el Titulo IV, artículos 87 a 
113, ambos inclusive establece el régimen de implantación del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y recoge otras medidas para favorecer la ocupación. 

 
Los fondos han sido programados durante las anualidades 2014 y 2015, 

siendo necesario determinar con carácter urgente el marco legal que permita su 
ejecución. En este sentido, se trata de llevar a cabo una serie de medidas cuya 
necesidad es extraordinaria, a tenor de la situación económica de los últimos años y de 
su impacto negativo en términos de empleo en este grupo de población; y urgente, por 
la celeridad con que se deben acometer las reformas estructurales en nuestro sistema 
público de empleo que contribuya a reforzar tanto el cumplimiento y puesta en 
marcha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil como la mejora de la eficiencia, 
productividad y competitividad de nuestra economía. 

 
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene como finalidad principal que el 

colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o 
formación y que sean mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en 
el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, puedan 
recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de 
prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas. 

 
El procedimiento de inscripción se ha establecido de manera telemática en el 

Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ya que el colectivo de jóvenes 



 

 

 

mayores de 15 años y menores de 30 está altamente familiarizado con el uso y 
empleo de internet y de ordenadores o dispositivos similares. 

 
Dentro de las medidas de apoyo a la contratación se encuentra el 

establecimiento de una bonificación mensual en la aportación empresarial a la 
cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros, durante un máximo de 
seis meses, por la contratación con carácter indefinido de personas beneficiarias del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como la modificación de la Ley 11/2013, de 
26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, para incluir a dicho colectivo de jóvenes en determinados 
incentivos a la contratación previstos en esta norma. 

 
Esta medida será compatible con el resto de incentivos siempre que el 

importe mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. 
De este modo, se permite la compatibilización con la tarifa plana, siempre que se 
cumplan los requisitos de ambos incentivos. Por tanto, en función de la cotización que 
correspondiera ingresar por el trabajador, cabe la posibilidad de que durante los 
primeros 6 meses, la empresa no tenga coste de cotización, e incluso si la aplicación 
de ambos incentivos comporta un excedente a favor de la empresa o autónomo que 
ha contratado, dicho excedente se podrá aplicar para reducir la cotización de otro 
trabajador. 

 
Junto a ésta se prevén nuevas medidas para el fomento del uso de los 

contratos formativos previstos por el artículo 12 del Texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, cuando éstos sean celebrados con personas beneficiarias 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Así, respecto al contrato en prácticas se 
establece una bonificación adicional hasta alcanzar el 100 por cien de incentivo en las 
cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes, mientras 
que, en el caso del contrato para la formación y el aprendizaje se prevé que la cuantía 
máxima de las bonificaciones inherentes a la actividad formativa se pueda elevar a 
través de la modificación de su regulación. Además, se recoge el compromiso de 
avanzar en la articulación de los mecanismos que incentiven que las empresas realicen 
el contrato para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación de los 
costes inherentes a la formación oficial, así como los derivados de la necesaria 
tutorización del trabajador. Con ello lo que se pretende es dar un impulso al contrato 
para la formación que permite la obtención de formación oficial y experiencia laboral, 
por lo que resulta especialmente idóneo para los sujetos a los que va dirigida la 
Garantía Juvenil. 

 
Por tanto, no sólo se bonificará la cotización del trabajador contratado a 

través de esta modalidad, sino que se compensarán adecuadamente los costes 
formativos que asume una empresa que apuesta por contratar a un trabajador sin 
formación o con escasa formación y experiencia. De ahí que, para el caso de 
trabajadores inscritos en la Garantía Juvenil, se prevean introducir nuevos incentivos. 

 
Dado que el contrato para la formación cuenta ya con una potente reducción 

aplicable a la cotización del trabajador contratado, estos nuevos incentivos por 



 

 

 

conceptos formativos se podrán aplicar para reducir, también, las cotizaciones de 
otros trabajadores que tenga contratados la empresa. 

 
En relación a esta iniciativa, a finales del mes de octubre, solamente se habían 

inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil un total de 30.000 jóvenes de toda 
España, cifra que apenas representa el 4% de los 710.000 menores de 25 años que ni 
estudian ni trabajan. Este hecho constata que el programa no acaba de implantarse 
con toda la celeridad que debería seguramente por la falta de información y por los 
problemas telemáticos en la inscripción en el mismo. 

 
En la Comunitat Valenciana, según se aprecia en los cuadros adjuntos, en el 

año 2011, el porcentaje de población de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja en el 
total de ambos sexos era del 22,8%. El porcentaje de jóvenes inferior a la segunda 
etapa de la Enseñanza secundaria era del 30,0% y en la segunda etapa de la Enseñanza 
secundaria y superior del 15,5%. En 2012, este porcentaje era del 22,4%. El porcentaje 
de jóvenes inferior a la segunda etapa de la Enseñanza secundaria fue del 28,5% y en 
la segunda etapa de la Enseñanza secundaria y superior del 16,5%. Y en el año 2013, la 
tasa porcentual fue del 22,9% siendo del 27,8% en los jóvenes con un nivel inferior a la 
segunda etapa de la Enseñanza secundaria y del 17,9% en la segunda etapa de la 
Enseñanza secundaria y superior. 

 
Al distribuir estos datos por género, se comprueba que en los hombres, en 

2011, este porcentaje era del 23,0%. El porcentaje de jóvenes inferior a la segunda 
etapa de la Enseñanza secundaria era del 30,1% y en la segunda etapa de la Enseñanza 
secundaria y superior del 13,8%. En 2012 fue del 24,0% y el de jóvenes, inferior a la 
segunda etapa de la Enseñanza secundaria fue del 29,1% y en la segunda etapa de la 
Enseñanza secundaria y superior del 17,7%. Y en 2013, el porcentaje fue del 23,3% y 
del 28,5% en los jóvenes con un nivel inferior a la segunda etapa de la Enseñanza 
secundaria y del 16,5% en la segunda etapa de la Enseñanza secundaria y superior. 

 
En las mujeres, en el año 2011, la tasa porcentual fue del 22,6%. El porcentaje 

de jóvenes inferior a la segunda etapa de la Enseñanza secundaria era del 29,8% y en 
la segunda etapa de la Enseñanza secundaria y superior del 16,9%. En 2012 era del 
20,8% y el de jóvenes, inferior a la segunda etapa de la Enseñanza secundaria fue del 
27,7% y en la segunda etapa de la Enseñanza secundaria y superior del 15,5%. Y en 
2013, el porcentaje fue del 22,4% y del 26,8% en los jóvenes con un nivel inferior a la 
segunda etapa de la Enseñanza secundaria y del 19,0% en la segunda etapa de la 
Enseñanza secundaria y superior. 

 
En nuestra Comunidad, dentro de la Estrategia Emplea de la Generalitat, se 

ha previsto una dotación de 800 millones para los próximos cinco años con el objetivo 
de creación de 200.000 puestos de trabajo para 2016. Dentro del mismo destaca que, 
en relación al Plan de Garantía Juvenil de la Unión Europea, se destinará un total de 
100 millones de euros.  

 
En este contexto, como información adicional, en el año 2013, para afrontar 

la tasa de desempleo juvenil del 62% se puso en marcha el Plan de Empleo Juvenil, 



 

 

 

con una dotación inicial de 9,9 millones de euros que en la práctica ha tenido una 
escasa ejecución de solo un 27% de los 4,2 millones de euros con los que después de 
las posteriores modificaciones estaba dotado. Para el año 2014, la dotación de este 
plan es de 9,2 millones de euros y en su elaboración no se ha contado con la 
colaboración de los agentes económicos y sociales. En otro sentido también se 
presentó por parte del IVAJ una experiencia piloto denominada “Avant Jove” dirigida 
solamente a los emprendedores.  
  
 Al observar estos datos de jóvenes que ni estudian ni trabajan en una media del 
20% y al constatar el escaso grado de aceptación e inscripción en el programa de 
Garantía Juvenil se debe indicar que se debería realizar mayor incidencia en la 
información y publicidad de este tipo de medidas, tan adecuadas para paliar los 
efectos negativos de esta situación de los jóvenes y que por alguna razón el objeto de 
las mismas no llega satisfactoriamente a sus destinatarios.  
 
 Quizás cabría mayor implicación del conjunto de las Administraciones Públicas y 
tanto el Consell como las Administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, 
deberían implicarse en la consecución de esta iniciativa de garantía juvenil.  
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4.7.  BECAS PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS 
 

 En la Comunitat Valenciana, comparando el periodo que se abarca en el informe 
se observa que el número de becas solicitadas en el último curso ha descendido 
ostensiblemente, también hay un descenso de las concedidas, pero en este último 
curso el porcentaje de becas solicitadas/concedidas en el más alto del periodo 2007-2013. 
 
 En cuanto al importe total de la becas en el curso académico 2012-13, es de 
2.150 mil euros cantidad idéntica a la del curso anterior, al haber menos becas 
concedidas aumenta el importe por beca.  
 

Cuadro 4.15 
 

BECAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

UNIVERSIDADES 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-2013

Universidad de Alicante

- Solicitudes 6.360     6.271     8.841     9.630     9.796     5.578     

- Concedidas 529     432     626     635     582     495     

- %  Concedidas 8,32     6,89     7,08     6,59              5,94              8,87              

- Importe total 384.750,34     307.809,98     398.677,65     388.467,08     475.539,71     415.804,49     

Universidad Jaume I

- Solicitudes 2.188     2.227     2.661     2.567     2.843     1.527     

- Concedidas 250     201     268     223     245     162     

- %  Concedidas 11,43     9,03     10,07     8,69              8,62              10,61            

- Importe total 175.986,15     150.462,99     178.265,90     150.263,06     230.256,23     148.224,59     

Universidad Miguel Hernández

- Solicitudes 1.982     2.029     2.974     3.197     3.177     1.344     

- Concedidas 235     227     269     282     246     183     

- %  Concedidas 11,86     11,19     9,05     8,82     7,74     13,62     

- Importe total 168.667,34     154.353,45     162.117,54     175.410,30     215.135,13     176.412,41     

Universidad Politécnica de Valencia

- Solicitudes 5.873     5.552     6.523     6.423     5.498     2.804     

- Concedidas 680     505     634     616     342     420     

- %  Concedidas 11,58     9,10     9,72     9,59     6,22     14,98     

- Importe total 550.820,64     432.776,75     476.879,02     445.010,53     339.869,79     469.449,70     

Universidad Cardenal Herrera-CEU

- Solicitudes 256     341     448     557     597     202     

- Concedidas 19     14     26     50     42     32     

- %  Concedidas 7,42     4,11     5,80     8,98     7,04     15,84     

- Importe total 13.615,89     10.688,39     18.030,89     31.976,44     35.872,75     34.904,38     

Universidad Católica de Valencia 

- Solicitudes 1.310     1.688     2.364     2.700     2.706     861     

- Concedidas 187     119     189     263     244     120     

- %  Concedidas 14,27     7,05     7,99     9,74     9,02     13,94     

- Importe total 128.395,38     98.413,71     123.557,31     176.008,43     198.091,76     130.049,92     

Universidad de Valencia

- Solicitudes 8.846     7.787     9.211     9.050     9.157     5.956     

- Concedidas 1.003     755     1.008     942     759     826     

- %  Concedidas 11,34     9,70     10,94     10,41     8,29     13,87     

- Importe total 638.663,55     486.222,88     592.471,69     581.380,32     646.301,45     763.070,87     

Universidad Internacional de Valencia (VIU)

- Solicitudes 8     22     13     

- Concedidas 2     5     7     

- %  Concedidas 25,00     22,73     53,85     

- Importe total 1.483,84     3.933,18     7.083,63     

Total Universidades C.V.

- Solicitudes 26.815     25.895     33.022     34.132     33.796     18.285     

- Concedidas 2.903     2.253     3.020     3.013     2.465     2.245     

- %  Concedidas 10,83     8,70     9,15     8,83     7,29     12,28     

- Importe total 2.060.899,29     1.640.728,15     1.950.000,00     1.948.516,16     2.145.000,00     2.144.999,99     

Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport  



 

 

 

 El importe de las ayudas al transporte universitario en la Comunitat Valenciana 
ha descendido notablemente en el curso 2012-13, en más de un 54% respecto al 
importe de las ayudas del curso 2007-08. Observando el cuadro a partir del curso 
2009-10 hubo un descenso del importe de las ayudas al transporte. 
 

Cuadro 4.16 
 

 
 
 
 El importe de las ayudas complementarias de becas de movilidad de estudiantes 
universitarios descendió en el curso académico 2008-09 y el número de beneficiarios 
de la ayuda complementaria fue en aumento. 
 

Cuadro 4.17 
 

 
 
 
 

AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Curso 2007-08 801.575       181 14.189

Curso 2008-09 800.000       184 12.386

800.000       179 13.513

409.589       179 13.375

520.000       182 12.578

364.000       182 13.867

Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Curso 2012-13

Curso 2009-10

Estudiantes 

beneficiados
Importe Presupuesto

Municipios 

beneficiados

Curso 2010-11

Curso 2011-12

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE BECAS

DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL PROGRAMA ERASMUS

Curso Alumnos Erasmus
Beneficiarios Ayuda 

Complementaria
Importe (€)

Curso 2007-08 3.075        751        455.270        

Curso 2008-09 2.844        785        474.000        

Curso 2009-10 3.021        495        308.100        

Curso 2010-11 3.282        487        308.100        

Curso 2011-12 3.532        476        308.100        

Curso 2012-13 3.235        487        308.100        

Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

En la actualidad el programa Erasmus está incluido dentro del Programa de Aprendizaje Permanente (LLP) de la Unión Europea, una 

vez finalizado el periodo de vigencia del anterior Programa Sócrates-Erasmus

* Desde el curso 2008-09 aparecen nuevos centros acreditados para recibir becas Erasmus: el Centro Florida Universitaria y (4) 

escuelas de arte y diseño, hoy encuadradas en el ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas).



 

 

 

5. SITUACIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD  
 
 

5.1. JÓVENES EMANCIPADOS Y DEPENDIENTES: ACCESO A LA VIVIENDA 
 

La población joven de menos de 30 años emancipada en la Comunitat 
Valenciana ha descendido en más de 190 mil personas desde el tercer trimestre de 
2007. En la actualidad, el 22,4% de los y las jóvenes se encuentran residiendo en una 
vivienda independiente a su hogar de origen.  

 
La tasa de emancipación de las personas menores de 30 años en la Comunitat 

Valenciana ha experimentado un descenso considerable desde el tercer trimestre de 
2007, hemos de pasado de tener una tasa de emancipación del 51,6% a la actual de 
22,4%.  

 
El número de hogares jóvenes también ha descendido mucho desde el 

comienzo de la crisis, pasando de 352.186 hogares jóvenes en 2007 a 249.718 en 2013. 
 

El esfuerzo económico que los y las jóvenes deberían realizar para acceder a la 
compra o el alquiler de vivienda en la Comunitat Valenciana es de los más bajos de 
España. Sin embargo, con el sueldo medio de los y las jóvenes asalariados/as, la 
compra y el alquiler de vivienda representan la realización de un esfuerzo económico 
por encima del 30% máximo de endeudamiento tolerable. 

 
Sin embargo, con el nivel de renta de los hogares jóvenes se podría asumir el 

pago de la renta de alquiler de vivienda sin riesgo de sobreendeudarse. La compra de 
una vivienda libre sería viable para los hogares compuestos por personas de 30 a 34 
años, para los cuales el coste de acceso no supera el 30%7 recomendado de los 
ingresos netos. 

 
Observando los datos del Cuadro 3 en el 3er trimestre del 2007 el precio medio 

de una vivienda libre en Alicante era de 173.140.-€ y en el 3er trimestre de 2013 
117.320.-€, Castellón ha pasado de 176.020.-€ en 2007 a 107.510 en 2013 y Valencia 
de 154.750.-€ en 2007 a 107.880.-€ en 2013. 

                                                           
7
 El 30% se considera como el umbral máximo de endeudamiento que garantiza la viabilidad de un préstamo 

hipotecario. La diferencia se calcula con respecto al salario medio neto de una persona joven y los ingresos medios 

netos de un hogar joven. (Consejo de la Juventud de España). 



 

 

 

Cuadro 5.1 
 

EMANCIPACIÓN DE LOS MENORES DE 30 AÑOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 (Tercer trimestre 2007 y 2013)

30-34 

AÑOS

TOTAL 18-24 años 25-29 años Hombres Mujeres TOTAL

Número de personas 1.263.676 407.520 410.173 656.842 606.834 445.983

% total población 26,2% 8,4% 5,9% 13,6% 12,6% 9,2%

Número de personas 651.983 72.137 227.639 309.378 342.605 352.207

Tasa de emancipación
(1) 51,6% 17,7% 55,5% 47,1% 56,5% 79,0%

Número de personas 352.186 42.166 117.934 205.820 146.366 192.086

Tasa de principalidad
(2) 27,9% 10,3% 28,8% 31,3% 24,1% 43,1%

Personas por hogar 2,43 2,37 2,24 2,35 3 2,56

Número de hogares - - - - - -

% hogares de su misma edad - - - - - -

% población emancipada de su 

misma edad
- - - - - -

30-34 

AÑOS

TOTAL 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres TOTAL

Número de personas 1.118.874 435.422 294.582 371.044 358.960 388.870

% total población 14,7% 8,8% 5,9% 7,5% 7,2% 7,8%

Número de personas 

emancipadas
461.089 28.372 134.874 61.721 101.526 297.843

Tasa de emancipación
(1) 22,4% 6,5% 45,8% 16,6% 28,3% 76,6%

Número de personas 

emancipadas
249.718 12.131 76.528 45.161 43.498 161.059

Tasa de principalidad
(2) 12,1% 2,8% 26,0% 12,2% 12,1% 41,4%

Personas por hogar 2,2 2,3 2,2 2 2 2,3

Número de hogares 

unipersonales
62.290 * 18.989 17.177 4.753* 43.301

% hogares de su misma edad 24,7% * 24,8% 38,0% 10,9%* 26,9%

% población emancipada de su 

misma edad
13,4% * 14,1% 27,8% 4,7%* 14,5%

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

(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma 

edad.

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

Fuente: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

2007

2013
16-29 AÑOS

POBLACIÓN JOVEN

POBLACIÓN JOVEN EMANCIPADA

HOGARES JÓVENES

HOGARES UNIPERSONALES

18-29 AÑOS

POBLACIÓN JOVEN EMANCIPADA

HOGARES JÓVENES

HOGARES UNIPERSONALES

POBLACIÓN JOVEN

 



 

 

 

Cuadro 5.2 
 

INGRESOS MÍNIMOS PARA ADQUIRIR UNA VIVENDA LIBRE
(1) 

COMUNITAT VALENCIANA (Tercer trimestre 2007 y 2013)

30-34 

AÑOS

TOTAL 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres TOTAL

Ingresos mínimos (euros anuales) 30.283,63

Ingresos mínimos (euros mensuales) 2.523,64

Diferencia con ingresos medios hogar 

joven
15,22% 61,72% 50,21% 28,07% 34,44% 21,77%

Diferencia con salario medio hogar 

persona joven
108,47% 173,79% 118,13% 90,89% 136,42% 77,42%

Población de 16 a29 años Anuales Mensuales
Variación 

Interanual

Hogar 

joven

Salario 

joven

Comunitat Valenciana 30.283,63 2.523,64 15,22% 30,13% 108,47%

Alicante 31.944,12 2.662,01 12,81% 44,20% 131,01%

Castellón 32.475,48 2.706,29 18,20% 24,96% 100,18%

Valencia 28.551,19 2.379,27 16,14% 21,80% 95,12%

30-34 

AÑOS

TOTAL 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres TOTAL

Ingresos mínimos (euros anuales) 19.771,71

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.647,64

Diferencia con ingresos medios hogar 

joven
15,55% 33,37% 10,17% 19,31% 12,19% -6,20%

Diferencia con salario medio hogar 

persona joven
60,80% 91,64% 49,97% 53,71% 69,31% 29,62%

Población de 16 a29 años Anuales Mensuales
Variación 

Interanual

Hogar 

joven

Salario 

joven

Comunitat Valenciana 19.771,71 1.647,64 -3,11% 15,55% 60,80%

Alicante 20.867,37 1.738,95 -0,81% 34,30% 86,91%

Castellón 19.122,49 1.593,54 -11,87% 2,23% 42,28%

Valencia 19.188,30 1.599,03 -2,89% 7,08% 49,01%

16-29 AÑOS

(1) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: Euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de 

su renta al pago de una hipoteca media por la adquisisción de una vivienda libre.

16-29 AÑOS

DIFERENCIA CON 

INGRESOS
INGRESOS MÍNIMOS

Fuente: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

2007

2013

DIFERENCIA CON 

INGRESOS
INGRESOS MÍNIMOS

 
 



 

 

 

Cuadro 5.3 
 

COSTE DE ACCESO AL MERCADO DE VIVIENDA SEGÚN PROVINCIAS PARA LA 

POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS  (Tercer Trimestre 2007 y 2013)

Acceso a la vivienda en propiedad (2007) Alicante Castellón Valencia

Precio medio vivienda libre (euros) 173.140 176.020 154.750

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 43,3% 37,5% 36,5%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 69,3% 60,1% 58,5%

Acceso a la vivienda en propiedad (2013) Alicante Castellón Valencia

Precio medio vivienda libre (euros) 117.320 107.510 107.880

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 40,3% 30,7% 32,1%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 56,1% 42,7% 44,7%

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado.

Fuente: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.  
 
 

Cuadro 5.4 
 

 
 

ACCESO A LA VIVIENDA EN ALQUILER. JÓVENES 16-34 AÑOS. 

COMUNITAT VALENCIANA (Tercer trimestre 2013)

30-34 

AÑOS

TOTAL 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres TOTAL

Renta media vivienda libre (euros/mes) 522,94

Variación interanual 24,51%

Coste acceso alquiler (Hogar joven)* 29,5% 34,0% 28,1% 30,4% 28,6% 23,9%

Variación interanual 5,48%

Coste acceso alquiler (Asalariado/a)* 41,0% 48,9% 38,2% 39,2% 43,2% 33,0%

Variación interanual 1,10%

Coste acceso alquiler (Ingresos ordinarios)* 90,3% 185,3% 52,5% 81,4% 101,9% 40,6%

Variación interanual 1,28%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 427,79 370,61 448,67 414,31 440,59 526,98

Variación interanual -5,20%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 307,39 257,93 329,60 321,56 291,94 381,34

Variación interanual -1,09%

16-29 AÑOS

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado.

Fuente: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.



 

 

 

5.2.  JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. POBLACIÓN 
 
 España presenta una incidencia mayor que la media de la UE de jóvenes entre 
15-29 años que se encuentran en riesgo de exclusión social. Según datos de Eurostat, 
un 34,8% de los jóvenes se encontraba en esta situación a finales del año 2012, 
superando la media europea que quedaba en el 29,7%.  
 
 Según se aprecia en los gráficos siguientes, en el año 2007, fecha de inicio de la 
crisis, la situación era mucho más favorable para España, registrándose una tasa del 
21,7%, por debajo de la media UE-27, que quedaba situada en el 26,9%. El aumento de 
jóvenes menores de 30 años en situación de riesgo de pobreza o exclusión social entre 
2007 y 2012 ha superado el 30%, incremento que se sitúa por encima de la media 
europea.  
 

Gráfico 5.1 

 

 

 
 La encuesta de condiciones de vida (Base 2013) realizada por el INE, sitúa en el 
24,2% (24% si se imputa el alquiler) la tasa de riesgo de pobreza en España para los 
jóvenes de 16 a 29 años. Para el total de la población esta tasa quedaba situada en el 
20,4% (18,7% con alquiler imputado) para el ejercicio 2013. 

Fuente: Eurostat. Última actualización 30/09/14. Elaboración propia.

24,1 23,4 24,0

28,2

31,1

34,5

19,5 20,0

21,9

27,1

30,1

35,0

21,7 21,7
22,9

27,6

30,5

34,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PORCENTAJE DE PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA O 

EXCLUSIÓN SOCIAL (15-29 AÑOS) EN ESPAÑA, 2007-2012  (%)

Mujeres Hombres Total



 

 

 

Gráfico 5.2 

 

 
 

 En la Comunitat Valenciana la tasa de riesgo de pobreza para el total de la 
población se situaba en el 23,6% (20,9% con el alquiler imputado) en 2013. Y según 
datos del IVE, para el año 2012 (último ejercicio disponible), la tasa de riesgo de 
pobreza para los jóvenes entre 16 y 29 años quedada situada en el 27,2% (27,1% con 
alquiler imputado). 
 
 Por otra parte, según la Estrategia Europa 2020, la tasa de riesgo de pobreza o 
exclusión social en España para el año 2012 se situaba en el 28,2% siendo del 30,4% 
para la Comunitat Valenciana. Para el grupo de edad comprendido entre los 16 y 29 
años quedaba situado en el 34,5%, siendo del 36,2% para nuestra Comunitat. 
 
 Los jóvenes en riesgo de exclusión social plantean uno de los mayores retos para 
las políticas de empleo porque concentran las mayores dificultades para obtener y 
mantener un puesto de trabajo de calidad. 
 
 El principio de igualdad de trato y de oportunidades es una garantía de mayores 
oportunidades en el tránsito al mundo laboral de los jóvenes. Sin las medidas que 
compensan desigualdades, el abandono y el fracaso escolar son mayores entre los 
chicos y chicas cuyas familias se encuentran en una situación socioeconómica más 
adversa y aquellos que, por su situación personal y/o social, precisan de medidas que 
les permitan superar una situación de partida de desventaja.  
 
 El cuadro siguiente recoge las tasas de riesgo de pobreza en la Comunitat 
Valenciana para el año 2012 para determinados grupos de edad y por sexo, según 
datos de la Encuesta Condiciones de Vida del Instituto Valenciano de Estadística, y que 
ya venía recogido en el capítulo III.7.4 de la última Memoria del CES-CV sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana. 

Fuente: Eurostat. Última actualización 30/09/14. Elaboración propia.
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 Como conclusión, según las fuentes consultadas y a la vista de los datos que 
figuran en este apartado, la tasa de riesgo de pobreza en la Comunitat Valenciana es 
mayor a la recogida para España y la Unión Europea, tanto en relación con el total de la 
población como al grupo de edad comprendido entre los 16 y 29 años. Asimismo, se 
constata una mayor tasa de riesgo de exclusión social en las mujeres frente a los 
varones. 

 

Cuadro 5.5 
 

TASAS DE RIESGO DE POBREZA* DE LAS PERSONAS SEGÚN SEXO Y GRUPOS 

DE EDAD EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 2012

Personas por 

debajo del umbral 

de riesgo de 

pobreza (miles)

Tasa de riesgo de 

pobreza (40% de 

la mediana)

Personas por 

debajo del umbral 

de riesgo de 

pobreza (miles)

Tasa de riesgo de 

pobreza (50% de 

la mediana)

Personas por 

debajo del umbral 

de riesgo de 

pobreza (miles)

Tasa de riesgo de 

pobreza (70% de 

la mediana)

AMBOS SEXOS 535,4 10,8 725,1 14,7 1.398,6 28,3

De menos de 16 años 116,4 14,4 164,5 20,3 276,1 34,1

De 16 a 24 años 79,0 17,5 112,8 25,0 194,7 43,2

De 25 a 49 años 243,6 12,6 307,5 15,9 531,3 27,5

De 50 a 64 años 69,2 7,7 95,3 10,6 214,6 23,8

De 65 años o más 27,2 3,2 45,0 5,3 181,9 21,5

De 16 y más años 418,9 10,1 560,5 13,6 112,5 27,2

De 16 a 64 años 391,8 11,9 515,5 15,7 940,6 28,6

Menos de 65 años 508,2 12,4 680,0 16,6 1.216,6 29,7

HOMBRE 262,9 10,8 373,9 15,3 692,7 28,3

De menos de 16 años 67,3 16,1 101,3 24,3 155,1 37,2

De 16 a 24 años 29,0 12,6 49,4 21,4 104,2 45,2

De 25 a 49 años 129,3 13,2 167,4 17,0 264,8 27,0

De 50 a 64 años 30,1 6,8 42,9 9,7 99,6 22,5

De 65 años o más 7,2 1,9 12,9 3,5 69,0 18,5

De 16 y más años 195,6 9,6 272,5 13,4 537,6 26,5

De 16 a 64 años 188,4 11,4 259,6 15,7 468,6 28,3

Menos de 65 años 255,7 12,3 360,9 17,4 623,7 30,1

MUJER 272,4 10,9 351,2 14,1 705,8 28,3

De menos de 16 años 49,1 12,5 63,2 16,1 121,0 30,8

De 16 a 24 años 49,9 22,7 63,4 28,8 90,5 41,0

De 25 a 49 años 114,2 12,1 140,1 14,8 266,5 28,1

De 50 a 64 años 39,2 8,5 52,4 11,4 114,9 24,9

De 65 años o más 20,0 4,2 32,1 6,8 112,9 23,9

De 16 y más años 223,3 10,6 288,0 13,7 584,9 27,8

De 16 a 64 años 203,3 12,5 255,9 15,7 471,9 29,0

Menos de 65 años 252,5 12,5 319,1 15,8 593,0 29,3

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Encuesta de Condiciones de Vida.

(*) Las personas en riesgo de pobreza se definen como aquellas cuya renta disponible equivamente está por debajo del umbral

de riesgo de pobreza. El umbral de riego de pobreza se ha fijado como un porcentaje de la mediana de la distribución de la

renta disponible equivalente de la Comunitat Valenciana. La renta disponible equivalente, que se imputa a cada miembro del

hogar, es el total de la renta disponible del hogar dividida por el número de unidades de consumo. El número de unidades de

consumo de un hogar se calcula aplicando la escala de equivalencia de la OCDE modificada, que asigna un peso 1 al primer

adulto del hogar, 0,5 al resto de los adultos y 0,3 a los menores.

 



 

 

 

5.3. EMIGRACIÓN FORZOSA DE LOS JÓVENES 
 

En España, según el diagnóstico de la macroencuesta realizada por el Instituto 
para la Sociedad y las Comunicaciones de Vodafone, seis de cada diez jóvenes 
españoles planean emigrar en busca de empleo. La juventud española está entre las 
más pesimistas de Europa sobre su futuro laboral, piensa que vivirá peor que sus 
padres y más de la mitad planea mudarse a otros países en busca de trabajo.  

 
Los jóvenes españoles, junto con los italianos, son los que menos confianza 

tienen en su país a la hora de buscar un trabajo. Tres de cada cuatro considera que hay 
mejores oportunidades laborales en el extranjero (especialmente en Europa) y un 58% 
planea irse de España en busca de una ocupación. La actitud favorable hacia la 
emigración no se corresponde con la actual situación, en la que solo uno de cada 
cuatro jóvenes españoles manifiesta haber vivido en otro país. 

 
Los resultados empeoran notablemente cuando a los encuestados se les 

pregunta si esperan tener una vida mejor que la generación de sus padres. En este 
caso, solo el 29% de los españoles se pronuncia afirmativamente. Y cuando se les 
cuestiona sobre la confianza que tienen los jóvenes en encontrar un empleo de 
acuerdo con su capacitación, solo el 40% de los sondeados españoles se ve capaz de 
ocuparse en su campo. 

 
En la Comunitat Valenciana, según el Cuadro 5.6 sobre el flujo de emigración 

de jóvenes con destino al extranjero, se puede apreciar como en el año 2013 el 
número total de jóvenes que salieron al extranjero fue de 16.373, distribuidos en 8.993 
hombres con un 54,92% y 7.380 mujeres con un 45,08%. Entre éstos destacan los 
8.273 cuyo destino era la Unión Europea, que representa el 50,53%, siendo el grupo de 
edad de 25 a 29 años el más numeroso con 4.344 y el 52,50%. En destinos de salida le 
sigue Sudamérica con 3.891 que supone el 23,76% y África con 1.668 y el 10,19%.  

 
Por provincias, en la de Alicante, la cifra total de jóvenes con destino al 

extranjero ascendió a 5.180, que correspondió a 2.737 hombres y un 52,84% y a 2.443 
mujeres y un 47,16%. También resaltan los 2.128 hacia la Unión Europea, con un 
41,08% y el grupo de edad más grande fue el de 25 a 29 años con 873 y el 41,02%. Los 
otros destinos de salida en importancia son Sudamérica con 1.311 y el 25,31% y África 
con 704 y el 13,59%.  

 
En la provincia de Castellón, el número de jóvenes que se fueron al extranjero 

fue de 2.097, que eran 1.177 hombres y un 56,13% y 920 mujeres con un 43,87%. La 
mayoría eligió como destino la Unión Europea con un total de 1.456 que supone el 
69,43% y el grupo de edad más importante fue el de 25 a 29 años con 888 y el 60,98%. 
En destinos de salida le sigue Sudamérica con 291 que representa el 19,99% y África 
con 218 y el 14,97%.  

 
Y en la provincia de Valencia, la cifra de jóvenes que se marcharon fuera de la 

Comunitat fue de 9.096, que correspondió a 5.079 hombres y un 55,84% y a 4.017 
mujeres y un 44,16%. El destino de la Unión Europea fue el más elevado, con 4.689 y 



 

 

 

un 51,55% y el grupo de edad el de 25 a 29 años con 2.583 y el 55,08%. Le siguen en 
preferencia Sudamérica con 2.289 y el 25,16%, África con 746 y el 8,20% y muy de 
cerca Asia con 721 y el 7,93%.  

 
Cuadro 5.6 

 
FLUJO DE EMIGRACIÓN JÓVENES CON DESTINO AL EXTRANJERO POR SEXO, 

GRUPOS DE EDAD EN LA COM. VALENCIANA, 2013

Unión

Europea

Resto

Europa
África

América

del Norte

Centro 

América y 

Caribe

Sudamérica Asia Oceanía

Provincia de Alicante

Hombres 1.035 249 503 59 16 670 199 6

De 15 a 19 256 75 91 10 4 196 34 0

De 20 a 24 373 65 127 17 6 216 31 4

De 25 a 29 406 109 285 32 6 258 134 2

Mujeres 1.093 267 201 65 29 641 146 1

De 15 a 19 234 64 45 20 0 198 19 0

De 20 a 24 392 69 59 17 11 183 88 0

De 25 a 29 467 134 97 28 18 260 39 1

Ambos sexos 2.128 516 704 124 45 1.311 345 7

De 15 a 19 490 139 136 30 4 394 53 0

De 20 a 24 765 134 186 34 17 399 119 4

De 25 a 29 873 243 382 60 24 518 173 3

Provincia de Castellón

Hombres 759 39 162 3 2 152 59 1

De 15 a 19 114 10 41 0 2 44 16 0

De 20 a 24 179 11 59 1 0 51 12 0

De 25 a 29 466 18 62 2 0 57 31 1

Mujeres 697 11 56 5 4 139 8 0

De 15 a 19 87 4 13 0 0 30 1 0

De 20 a 24 188 2 11 0 0 48 3 0

De 25 a 29 422 5 32 5 4 61 4 0

Ambos sexos 1.456 50 218 8 6 291 67 1

De 15 a 19 201 14 54 0 2 74 17 0

De 20 a 24 367 13 70 1 0 99 15 0

De 25 a 29 888 23 94 7 4 118 35 1

Provincia de Valencia

Hombres 2.549 135 486 100 74 1.172 561 2

De 15 a 19 293 15 69 16 10 307 42 1

De 20 a 24 791 61 145 31 14 350 163 0

De 25 a 29 1.465 59 272 53 50 515 356 1

Mujeres 2.140 165 260 77 89 1.117 160 9

De 15 a 19 282 33 35 17 10 274 47 0

De 20 a 24 740 38 87 24 31 288 38 4

De 25 a 29 1.118 94 138 36 48 555 75 5

Ambos sexos 4.689 300 746 177 163 2.289 721 11

De 15 a 19 575 48 104 33 20 581 89 1

De 20 a 24 1.531 99 232 55 45 638 201 4

De 25 a 29 2.583 153 410 89 98 1.070 431 6

…/…  



 

 

 

…/…

Unión

Europea

Resto

Europa
África

América

del Norte

Centro 

América y 

Caribe

Sudamérica Asia Oceanía

Comunitat Valenciana

Hombres 4.343 423 1.151 162 92 1.994 819 9

De 15 a 19 663 100 201 26 16 547 92 1

De 20 a 24 1.343 137 331 49 20 617 206 4

De 25 a 29 2.337 186 619 87 56 830 521 4

Mujeres 3.930 443 517 147 122 1.897 314 10

De 15 a 19 603 101 93 37 10 502 67 0

De 20 a 24 1.320 109 157 41 42 519 129 4

De 25 a 29 2.007 233 267 69 70 876 118 6

Ambos sexos 8.273 866 1.668 309 214 3.891 1.133 19

De 15 a 19 1.266 201 294 63 26 1.049 159 1

De 20 a 24 2.663 246 488 90 62 1.136 335 8

De 25 a 29 4.344 419 886 156 126 1.706 639 10

Fuente: INE.  
 
 
De la observación de estos datos se desprende que existe un flujo 

considerable de emigración de jóvenes valencianos con destino al extranjero, 
motivado especialmente por la falta de expectativas y oportunidades laborales en 
nuestra Comunitat.  

 
En este sentido la crisis económica está teniendo como consecuencia un 

fenómeno nuevo para la población joven que es la emigración hacia otros países con 
mayores oportunidades laborales y económicas ya que hasta ahora la población joven 
se caracterizaba por su escasa movilidad geográfica dentro y fuera de España. Por 
tanto, la crisis ha activado un proceso migratorio entre los jóvenes como consecuencia 
de los altos índices de desempleo juvenil. 
 
 

5.4. PARTICIPACIÓN JUVENIL 
 

La Constitución española de 1978, en su artículo 48, dispone que los poderes 
públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud 
en el desarrollo político, social, económico y cultural. 

 
En este sentido, relacionado con la participación institucional, en 1983 se creó 

el Consejo de la Juventud de España (CJE) como una plataforma de entidades juveniles, 
formada por los Consejos de Juventud de las Comunidades Autónomas y por las 
organizaciones juveniles de ámbito estatal.  

 
La existencia del Consejo de la Juventud de España supone pues un derecho y 

al mismo tiempo un compromiso como es el de participar en el diseño de las políticas 
que de forma directa o indirecta afectan a los y las jóvenes además de presentar 
alternativas a los problemas de este colectivo. Pero esta existencia se ha visto afectada 
puesto que en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 



 

 

 

Público y otras medidas de reforma administrativa, basada en el Informe CORA, en la 
Disposición Adicional Primera se ha suprimido este organismo autónomo. 

 
En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de 

abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana, en su artículo 49, punto 1, apartado 25 indica que la 
Generalitat tiene competencia exclusiva sobre la materia de juventud. De ahí que por 
medio del Decreto 14/1983 del Govern Valencià se creó el Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana (CJCV) que es la entidad que aglutina y representa el 
asociacionismo juvenil valenciano y se configura como una plataforma democrática de 
representación y participación juvenil independiente de la administración. Su 
funcionamiento se desarrolla por la Ley 18/2010, de Juventud de la Generalitat, que lo 
reconoce como máximo órgano de representación de las organizaciones juveniles 
valencianas así como el interlocutor válido en materia de juventud ante la Generalitat 
y las instituciones públicas valencianas. Su objetivo principal es el de promover la 
participación y el asociacionismo de los y las jóvenes en la vida política, social y 
cultural. 

 
El CJCV está formado por entidades juveniles sin ánimo de lucro y por un total 

de 17 Consells Locals de municipios de más de 20.000 habitantes. Los 17 Consells 
locals de la Joventut corresponden a los siguientes municipios: Alacant, Alzira, 
Carcaixent, Castelló, Elda, Elx, Gandia, Mislata, Oliva, Ontinyent, Novelda, Petrer, Quart 
de Poblet, Sant Joan, Sueca, València i Xàtiva.  

 
Las entidades juveniles son Aposta Jove UGT-PV; Bloc Jove; Cruz Roja 

Juventud; Departament Joventut CC.OO-PV; Departament Joventut USO-CV; Federació 
Valenciana d’Estudiants (FAAVEM); Federació d’Escoltisme Valenciana, que es la 
asociación interdiocesana conformada por las tres asociaciones de escoltas cristianos 
católicos de la Comunitat Valenciana que son Scouts de Castellón, Moviment Escolta 
de Valencia y Scouts de Alicante; Federació de Centres Juvenils D. Bosco; Joves 
d’Esquerra Unida PV; Juniors Moviment Diocesà; Juventudes Marianas Vicencianas; 
Organización Juvenil Española-OJE; Joves Socialistes del País Valencià y Nuevas 
Generaciones del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Scouts Valencians; 
Campus Jove y Tirant lo Blanch. 

 
Como se puede apreciar, en el seno del Consell de la Joventut existen todo 

tipo de organizaciones, entre otras, asociaciones de carácter político, sindical, 
solidarias, religioso, de estudiantes, de movimiento vecinal y de ocio y tiempo libre. 

 
Otro ámbito de participación es el de la educación, donde destaca por una 

parte la participación de los jóvenes en los institutos y por la otra en la Universidad. En 
relación a los institutos, en el curso 1986-87 nació el Sindicato de Estudiantes como 
una organización juvenil, democrática y laica. En ese año este sindicato dirigió unas 
movilizaciones estudiantiles que supusieron conquistas históricas para la educación 
pública como el aumento de las becas, eliminación del pago de matrículas en el 
bachillerato, aumento de las plazas en la escuela pública y el derecho de los 
estudiantes a estar organizados, entre otras. Además es la organización más 



 

 

 

importante en los institutos de todo el país y la más representativa en el Consejo 
Escolar del Estado.  

 
Respecto al ámbito universitario el alumnado participa representado tanto en 

las Juntas de Centro de la Facultad y de la Escuela Universitaria como en el Claustro, 
con una representación en este último en torno al 25% del total del órgano, que se 
constituye como el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. 
También participan en el Consejo Social.  

 
Entre las organizaciones de estudiantes representadas en los Claustros de las 

universidades públicas valencianas se pueden citar a Unión Universitaria y Campus 
Jove en la Universitat Jaume I y al Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Acontracorrent, 
Campus Jove, Unió d’Estudiants Valencians (UEV) y el Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans (SEPC) en la Universitat de València. En la Universidad de Alicante están el 
Frente Estudiantil Universitario (FEU), Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), 
Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) y Acontracorrent.  

 
Se debe destacar que la participación de los estudiantes en los procesos 

electorales está en torno al 15%.  
Además también existe el Consell de l’Estudiantat que es el órgano máximo 

de representación y gobierno de los estudiantes y vela por el buen funcionamiento de 
la institución, interrelaciona a los estudiantes con los distintos colectivos universitarios 
e intenta dar salida a las inquietudes de los estudiantes y las distintas asociaciones de 
la universidad. De este consejo deriva la existencia del Consell Interuniversitari 
Valencià d’Estudiants (CIVE) en las cuatro universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana.  

 
En cuanto a la participación juvenil en las organizaciones políticas, la mayoría 

de las fuerzas y partidos políticos de la Comunitat Valenciana tienen una organización 
juvenil tales como las Nuevas Generaciones del Partido Popular de la Comunitat 
Valenciana, los Joves Socialistes del País Valencià, los Joves d’Esquerra Unida del País 
Valencià y Bloc Jove. 

 
Las organizaciones sindicales también tienen una rama juvenil, tal y como se 

ha indicado anteriormente en la composición del Consell de la Joventut. Así la Unión 
General de Trabajadores tiene el colectivo Aposta Jove UGT-PV, que es el espacio de 
participación y la voz de los jóvenes menores de 33 años afiliados y afiliadas al 
sindicato, de diferentes sectores productivos y comarcas y son los protagonistas en la 
lucha para defender sus derechos. Comisiones Obreras tiene al Departament de la 
Joventut de CC.OO.-PV que son un grupo de jóvenes trabajadores con diferentes 
situaciones laborales, organizados en torno a la Secretaría de Juventud y trabajan para 
mejorar las condiciones de trabajo de las personas jóvenes. Y finalmente la Unión 
Sindical Obrera tiene el Departament de Joventut USO-CV. 

 
Asimismo tenemos las organizaciones empresariales integradas en la 

Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Comunitat Valenciana (AJE-
CV), que es una organización empresarial de ámbito multisectorial que engloba a las 



 

 

 

asociaciones provinciales. En la provincia de Valencia se encuentra la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) que es una entidad sin ánimo de lucro que 
desde 1985 trabaja para fomentar la cultura emprendedora de la provincia de 
Valencia. En la provincia de Castellón está la Asociación de Jóvenes Empresarios de la 
Pequeña y Mediana Empresa de Castellón (AJE o AJOVE), que desde su creación en 
1995 viene llevando a cabo una labor de promoción y fomento de las vocaciones 
empresariales entre los jóvenes de la provincia. Y en la provincia de Alicante, la 
Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante 
(JOVEMPA) que desde 1991 es una organización sin ánimo de lucro y entre sus 
finalidades están las de representar, gestionar y defender los intereses profesionales 
de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante y atender a sus necesidades de 
información, formación, asesoramiento y financiación.  

 
Todas estas organizaciones representan a la juventud que está organizada en 

nuestra Comunidad, hecho que constata que existe una parte de la juventud 
valenciana que participa en diferentes tipos de asociaciones juveniles.  

 
En relación al ámbito estatal, el Informe sobre Juventud 2012, que edita el 

Instituto de la Juventud (INJUVE) constata que en España la participación asociativa ha 
descendido de forma significativa, y paulatina, a lo largo de las últimas décadas, y muy 
especialmente desde el año 2000. Hasta esa fecha se contabilizaba la pertenencia 
global a asociaciones (independientemente del tipo y contenidos de las entidades) en 
el entorno del 40% de la población joven. En 2004 el número de jóvenes asociados se 
había reducido a la cuarta parte del colectivo y en el momento actual no se alcanza el 
25% de jóvenes que tengan una vinculación actualizada con asociaciones u 
organizaciones colectivas, concretamente según el informe mencionado en un 22%. 

 
En este sentido, más allá del ámbito estrictamente político, el asociacionismo 

de la población joven es bajo. La pertenencia a cualquier tipo de organización, sea cual 
sea su fin o características, alcanza al 22% de los y las jóvenes españoles, frente al 44% 
que dice no haber pertenecido nunca a una asociación. Si tenemos en cuenta el 
asociacionismo pasado, y sin valorar el tipo o la intensidad, se puede estimar en el 
entorno del 55% el porcentaje de jóvenes que, en algún momento de su vida, ha 
estado en contacto con un determinado espacio asociativo. 

 
A continuación, se inserta el Cuadro 5.7 con los datos de la encuesta 

elaborada para el informe del año 2012, mencionado anteriormente, que recoge el 
porcentaje de pertenencia a asociaciones según tipo en la población de jóvenes entre 
15 y 29 años. 

 
De la observación del mismo, se puede deducir que el grueso del 

asociacionismo juvenil español se centra en entidades y/o asociaciones no 
gubernamentales, no enfocadas a ese tipo de fines.  
 

 



 

 

 

Cuadro 5.7 

 
PERTENENCIA A ASOCIACIONES SEGÚN TIPO. ESPAÑA, POBLACIÓN 15-29 AÑOS

EN PORCENTAJE

Pertenece
Ha 

pertenecido
Nunca N

Pertenece o ha 

permanecido

Específica 

juvenil 
(1)

Deportiva 15,7 11,3 73,0 4.786 27,0 60,4

Religiosa 4,0 7,6 88,4 4.714 11,6 47,3

Cultural 5,3 7,6 87,1 4.718 12,9 54,6

Recreativa/Club Social 9,6 10,1 80,3 4.689 19,7 39,2

Musical 4,7 5,0 90,3 4.741 9,7 59,5

Excursionistas 2,2 5,2 92,6 4.729 7,4 67,4

Benéfico o asistencial 2,5 4,5 93,0 4.717 7,0 82,9

Cívica (vecinos o consumidores) 1,4 1,4 97,2 4.723 2,8 61,8

Pacifista 0,6 0,7 98,7 4.734 1,3 61,5

Defensa de los derechos humanos 1,1 1,5 97,4 4.711 2,6 45,5

Ecologista def. de la naturaleza 1,3 4,4 94,3 4.720 5,7 47,8

Estudiantil 3,3 6,3 90,4 4.731 9,6 71,6

Asociación o colegio profesional 1,4 1,8 96,8 4.713 3,2 63,2

Partido u organización política 1,3 1,5 97,2 4.735 2,8 61,0

Sindical 1,5 0,8 97,7 4.717 2,3 56,9

Feminista 0,6 0,0 99,4 4.693 0,6 96,8

(1)
 Sobre quienes pertenecen o han pertenecido.

Fuente: IJE 2012.  
 
 

Según el Cuadro 5.7, el asociacionismo se dirige hacia entidades recreativas y/o 
de ocio, y mucho menos a organizaciones de carácter político, social y/o reivindicativo. 
Entre los y las jóvenes que pertenecen o han pertenecido a asociaciones, el núcleo 
principal está o ha estado vinculado a entidades de carácter deportivo (27%) o 
recreativo (19,7%), cultural (12,9%) y/o religioso 11,6%). El 9,7% está en entidades 
musicales y el 9,6% en estudiantiles y algo menos, el 7,4% en excursionistas y el 7% en 
benéficas o asistenciales. 
 

Se constata que la pertenencia a asociaciones de carácter cívico, político o de 
defensa de intereses sociales es muy minoritaria. De hecho las asociaciones cívicas 
tienen un 2,8%, las pacifistas un 1,3%, las de defensa de los derechos humanos un 
2,6%, las de partido u organización política un 2,8%, las sindicales un 2,3% y las 
feminista un 0,6%.   
  



 

 

 

6. POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UE 2014-2020. 

INICIATIVA SOBRE EMPLEO JUVENIL (YEI) 
2014-2020, DEL CONSEJO EUROPEO 

 
 

La aplicación de la política de Cohesión Europea a través de los Fondos 
Estructurales ha supuesto un importante impulso para el desarrollo de la Comunitat 
Valenciana. A finales de los 80 se encontraba entre las regiones más atrasadas, con un 
nivel de renta per cápita inferior al 75% de la media de la Unión Europea y en algo más 
de dos décadas participando en la programación regional, ha registrado un importante 
proceso de convergencia real con Europa, pasando a engrosar el grupo de las 
economías más desarrolladas, con un nivel de renta por habitante por encima del 90% 
de la media de la UE-27.  

 
Desde mediados de los noventa hasta la llegada de la crisis actual ha 

experimentado un fuerte crecimiento económico, por encima de la media nacional y de 
las regiones europeas, convirtiéndose en una región con capacidad de generar empleo y 
atractiva para la población extranjera. No obstante, los cinco años en los que la 
economía española lleva inmersa en la crisis económica, la Comunitat Valenciana ha 
sufrido un fuerte retroceso en esta trayectoria de crecimiento.  

 
Mientras que al inicio del período de programación anterior 2007-2013 

nuestra Comunidad solo se alejaba en cinco puntos del nivel de renta per cápita medio 
de la UE-27 y formaba ya parte de las regiones más desarrolladas europeas y 
españolas, en 2009 su posición se había deteriorado y en 2012, su nivel de renta por 
habitante había descendido por debajo del umbral del 90%, situándose en el 84% de la 
media de la UE-27. Esta situación tiene implicaciones muy importantes desde el punto 
de vista financiero ya que aunque sigue estando catalogada oficialmente como región 
más desarrollada desde la perspectiva europea, en estos momentos debería integrarse 
entre las regiones en transición. Esto tiene consecuencias tanto sobre el montante de 
fondos europeos a percibir como sobre el tipo de inversiones a realizar.  

 
Ante esta situación, la Comunidad Valenciana se enfrenta a la necesidad de 

dar un cambio decidido en su modelo productivo con una orientación hacia al 
crecimiento y la generación de empleo sobre bases sólidas que garanticen la 
sostenibilidad del mismo. En este sentido cabe decir que la Comisión Europea ha 
diseñado la estrategia Europa 2020 que marca la política económica de la Unión 
Europea en el medio y largo plazo, y que orienta la política de España y de sus 
regiones, inmersas en la programación regional con financiación europea durante el 
próximo periodo de programación 2014-2020.  

 
La estrategia que se plantea para los estados y regiones de la Unión Europea 

persigue superar las carencias estructurales en términos de participación en el 
mercado laboral, productividad, inversión en I+D+i, uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), dinamismo empresarial o capital humano, 
teniendo presente que el contexto mundial sigue avanzando a gran velocidad, y que no 



 

 

 

se puede crecer a cualquier precio pues los recursos no son ilimitados y es necesario 
hacer un uso eficiente de los mismos y proteger el medio ambiente.  

 
Así la estrategia Europa 2020, se concreta en tres prioridades:  
 
1. Crecimiento inteligente, para alcanzar que las economías europeas 

respondan al patrón de economía basada en el conocimiento y la 
innovación.  

2. Crecimiento sostenible: promover que las economías hagan un uso de 
los recursos eficaz, verde y competitivo.  

3. Crecimiento integrador: para alcanzar un alto nivel de empleo y 
profundizar en la cohesión económica, social y territorial  

 
El seguimiento de los avances que se produzcan en estos ámbitos se ha 

concretado en cinco objetivos cuantificables que afectan al empleo, la investigación y 
la innovación, la educación, el cambio climático y la energía y la lucha contra la 
pobreza.  

 
Estos objetivos deben formar parte también de la política de cohesión nacional 

y regional en el periodo de programación 2014-2020. Para ayudar a los estados 
miembros a orientar su estrategia de actuación en este periodo se ha establecido el 
Marco Estratégico Común (MEC) que permitirá una mejor coordinación entre los 
fondos (FEDER, FSE, FEADER, FEMP y Fondo de Cohesión), la concentración de las 
acciones en los objetivos prioritarios de Europa 2020 a través de una selección de once 
objetivos temáticos, un enfoque orientado a los resultados y un mayor impacto 
conjunto en términos de crecimiento, empleo y sostenibilidad.  

 
La concreción de estos objetivos y la traslación a la política nacional queda 

recogida en el Programa Nacional de Reformas (PNR) de España y en el Programa de 
Estabilidad y Convergencia (PEC) actualizado al periodo 2012-2015. El análisis de 
estos documentos junto con el Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento (EPAC) 
ha permitido establecer recomendaciones específicas para la economía española que 
ponen de relieve los principales problemas estructurales que deben ser corregidos 
para alcanzar los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador y la 
creación de empleo. 

 
La política de cohesión de la Unión Europea se motiva en la existencia de 

diferencias entre regiones y el objetivo principal es eliminar éstas y para el periodo 
2014-2020 se pretende dar un uso más coherente de los fondos disponibles de la UE. 
Para ello se plantea un menú de objetivos temáticos que se concentra en la 
investigación e innovación; en las tecnologías de la comunicación y de la información 
(TIC); en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME); en el cambio 
hacia una economía baja en carbono; en la adaptación al cambio climático y gestión y 
prevención de riesgos; en la protección medioambiental y eficiencia de los recursos; en 
el transporte sostenible y eliminación de la congestión en infraestructuras de redes 
principales; en el fomento del empleo y apoyo a la movilidad laboral; en la inversión en 



 

 

 

educación, competencias y aprendizaje permanente; en el fomento de la integración 
social y lucha contra la pobreza y en el aumento de la capacidad institucional y 
efectividad de la administración pública. 

 
En este contexto, el Fondo Social Europeo (FSE) pretende coherencia y 

concentración temática. Las regiones más desarrolladas concentrarán el 80% de la 
dotación del FSE asignada a cada programa operativo en un máximo de cuatro de las 
prioridades en materia de inversión. Las regiones en transición concentrarán el 70% de 
la dotación del FSE asignada a cada programa operativo en un máximo de de cuatro de 
las prioridades en materia de inversión. Las regiones menos desarrolladas concentrarán 
el 60% de la dotación del FSE asignada a cada programa operativo en un máximo de de 
cuatro de las prioridades en materia de inversión. Y por lo menos el 20% del FSE a nivel 
nacional será en el objetivo temático de inclusión social.  

 
El Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) por lo menos tendrá un 80% en 

regiones más desarrolladas, un 60% en regiones en transición y un 50% en regiones 
menos desarrolladas. Tendrán la inversión en dos o más de los objetivos temáticos de 
investigación e innovación; tecnologías de la comunicación y de la información (TIC); 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y en el cambio hacia una 
economía baja en carbono. Y en paralelo, por lo menos, 20% en regiones más 
desarrolladas; 15% en regiones de transición y 12% en regiones menos desarrolladas en 
la inversión en el objetivo temático en el cambio hacia una economía baja en carbono.  

 
En relación a los jóvenes las iniciativas más importantes que se pretenden son 

la Comunicación sobre la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) aprobada por la Comisión 
Europea el 12 de marzo de 2013 y la Garantía Juvenil motivada por la Recomendación 
del Consejo de 22 Abril de 2013 

 
La Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) pretende complementar los proyectos que 

se llevan a cabo por el FSE con el objetivo de poner en marcha una Garantía Juvenil y 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Se propone que cuente con un presupuesto 
total de 3.000 millones de euros que será complementado con otros 3.000 millones de 
euros del FSE. Está destinada a los jóvenes entre 15 y 30 años que ni trabajan ni 
estudian ni reciben formación («ni-ni») y que residan en las regiones elegibles, regiones 
con un índice de paro juvenil superior al 25% y se centraría en integrar a estos jóvenes 
en el mercado de trabajo. La asignación específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil no 
se tendrá en cuenta en el cálculo de la concentración temática.  



 

 

 

Cuadro 6.1 

 
ASIGNACIÓN ESPECIAL DE 3.000 MILLONES DE EUROS POR ESTADO PARA LA 

INICIATIVA DE EMPLEO DE LOS JÓVENES (YEI)

Estado miembro

Austria No -

Bélgica Sí 39,64

Bulgaria Sí 51,56

Croacia Sí 61,82

Chipre Sí 10,81

República Checa Sí 12,71

Dinamarca No -

Estonia No -

Finlandia No -

Francia Sí 289,76

Alemanía Sí -

Grecia Sí 160,24

Hungría Sí 46,49

Irlanda Sí 63,66

Italia Sí 530,18

Letonia Sí 27,10

Lituania Sí 29,69

Luxemburgo No -

Malta No -

Polonia Sí 235,83

Portugal Sí 150,20

Rumanía Sí 99,02

Eslovaquia Sí 67,43

Eslovenia Sí 8,61

España Sí 881,44

Suecia Sí 41,26

Holanda No -

Reino Unido Sí 192,54

Total 3.000,00

Fuente: Elaboración propia. Fondo Social Europeo.

Región elegible para el fondo 

extra de la YEI

Asignación de la dotación 

especial de la YEI

 (millones de euros)

 
 
 
En este sentido, según se comprueba en el Cuadro 6.1, del presupuesto total 

de 3.000 millones de euros, a España, como región elegible para el fondo extraordinario 
de la Iniciativa Juvenil de Empleo (YEI) le corresponden 881,44 millones de euros como 
asignación de la dotación especial de la YEI. Además de esta cifra atribuida a la Garantía 
Juvenil, España dispone de más de 1.000 millones de euros adicionales del Fondo Social 
Europeo para estos programas. 

 



 

 

 

El dinero procedente de la Iniciativa podría utilizarse para reforzar y acelerar 
las medidas destacadas en el paquete de medidas a favor del empleo juvenil, de 
diciembre de 2012. En particular, los fondos estarían a disposición de los Estados 
miembros para financiar las medidas destinadas a aplicar en las regiones 
subvencionables la Recomendación sobre la Garantía Juvenil, acordada por el Consejo 
de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE el 28 de febrero.  

 
En el marco de la Garantía Juvenil, los Estados miembros deben adoptar 

medidas que garanticen que los jóvenes de hasta 25 años de edad reciben una oferta de 
empleo de buena calidad, una educación continua, una formación como aprendiz o un 
período de prácticas en un plazo de cuatro meses desde la fecha en que salieron de la 
escuela o se quedaron desempleados. 

 
La Garantía Juvenil debe ponerse en práctica por medio de un sistema 

consistente en medidas de apoyo y debe ajustarse conforme a las circunstancias 
nacionales, regionales y locales. Estas medidas se basan en seis ejes: adopción de 
enfoques basados en el asociación; intervención y activación tempranas; medidas de 
apoyo que faciliten la integración laboral; el uso de los Fondos Estructurales de la UE, 
evaluación y mejora continua del sistema y puesta en práctica rápida.  

 
Los elementos claves de esta propuesta se sintetizan en que la YEI está 

dedicada a acciones para personas, no para sistemas. Los jóvenes entre 15 y 30 años, 
inactivos o desempleados, registrados como demandantes de empleo y también no 
registrados, residentes en las regiones subvencionables. Las medidas concretas de esta 
iniciativa se negociarán entre la Comisión y el Estado miembro, dentro de los FSE 2014-
2020 y el objetivo es que tenga unos resultados directos y rápidos. 

 
En el ámbito estatal, en el marco comunitario de la Estrategia Europea 2020, la 

Estrategia de la Unión Europea para jóvenes 2010-2018 y la Garantía Juvenil, en el mes 
de marzo del año 2013, se presentó la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
2013-2016, con el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, 
ya sea mediante inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y 
emprendimiento. Esta Estrategia es el resultado de un proceso de diálogo y 
participación con los interlocutores sociales y responde a las recomendaciones que, en 
materia de empleo joven, ha realizado la Comisión Europea y se enmarca dentro del 
Plan Nacional de Reformas. Además está en la línea con los objetivos de la “Garantía 
Juvenil” europea y desarrolla buena parte de las recomendaciones o líneas de actuación 
propuestas.  

 
Esta Estrategia introduce un total de 100 medidas para hacer frente al 

desempleo y a las debilidades estructurales que se dividen en dos bloques, en función 
de su impacto temporal y desarrollo. Estas medidas se han diseñado tras un proceso de 
diálogo y participación con los interlocutores sociales, tal y como se ha comentado, y 
además han sido consultadas a las principales entidades y asociaciones del trabajo 
autónomo y de la economía social.  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0729:ES:NOT


 

 

 

El coste estimado para las medidas incluidas en esta estrategia, así como la 
previsión de las actuaciones que ya se están desarrollando a favor del empleo juvenil a 
través del Fondo Social Europeo (FSE) tiene el siguiente desglose. Una dotación actual 
estimada, a través del FSE de 4.030 millones de euros, que supone el 36% sobre el total 
programado. Y una dotación para nuevas medidas de 3.485 millones de euros, que 
proceden casi 2.400 millones de la Administración General del Estado y algo más de 
1.100 millones del Fondo Social Europeo. 

 
Desde el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana se considera que 

debería darse mayor difusión a este tipo de programas e iniciativas, dada la importancia 
de las mismas ya que en ocasiones muchos de los proyectos europeos por la falta de 
divulgación no llegan a los destinatarios.  



 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Tomando en consideración el informe realizado por el Comité Econòmic i Social 

de la Comunitat Valenciana se formula una serie de conclusiones, clasificadas en cinco 
ejes o ámbitos fundamentales.  

 
En primer lugar, en cuanto a la estructura económica de la Comunitat 

Valenciana, se debe indicar que para establecer unas bases de crecimiento duradero y 
sostenido así como la recuperación del mercado de trabajo habría que intensificar una 
serie de medidas, entre las que cabe destacar la promoción del crédito, en especial para 
la pequeña y mediana empresa, que son las que dependen especialmente de la 
concesión de créditos para su buen funcionamiento y para poder generar empleo. Dada 
la estructura empresarial de nuestra Comunitat, en la que predominan estas pequeñas y 
medianas empresas, el desarrollo de las mismas tiene una crucial repercusión sobre la 
generación de riqueza y empleo y una positiva incidencia sobre el consumo. 

 
Además se deben intensificar las medidas necesarias para potenciar la 

industrialización de la economía valenciana, así como las actuaciones previstas para 
mejorar la tecnología y la productividad que permitan una mayor estabilidad en el 
empleo y un aumento de la competitividad. Por otra parte, se deben potenciar aquellas 
medidas que tiendan a la desestacionalización y promoción del turismo en la Comunitat 
Valenciana. 

 
En segundo lugar, respecto a las variables básicas del mercado de trabajo 

(actividad, ocupación, desempleo y desempleo juvenil) en la Comunitat Valenciana los 
últimos datos muestran una débil recuperación económica en nuestro entorno, 
acompañada de una mejoría de éstas. No obstante, del análisis de dichas variables en el 
periodo 2007-2013, se desprende que entre los jóvenes en edad de trabajar han 
aumentado de forma importante aquellos que buscan activamente trabajo, frente a una 
caída considerable de la ocupación. Las tasas de desempleo siguen siendo muy elevadas 
y en el caso de la población más joven siguen duplicando a las tasas del conjunto de la 
población en edad de trabajar.  

 
Esta situación afecta a todas las personas jóvenes, con independencia de su 

formación, y si es persistente en el tiempo tiende a producir paro de larga duración y 
genera un mayor riesgo de exclusión social. Todo ello tiene graves consecuencias en la 
situación presente y futura de los jóvenes y limita el crecimiento potencial de nuestra 
economía. 

 
En tercer lugar, en relación a las condiciones del mercado de trabajo de la 

juventud, la elevada temporalidad, en porcentajes en torno al 90%, comporta menor 
seguridad y por tanto mayor riesgo laboral, menor estabilidad en el empleo y peores 
condiciones de trabajo, relacionadas incluso con el salario. En este sentido, las 
modalidades contractuales más utilizadas fueron el contrato eventual por circunstancias 
de la producción y el de obra o servicio y las actividades económicas más relevantes en 



 

 

 

las tres provincias valencianas fueron la actividad de servicios de comidas y bebidas y la 
de comercio al por menor.  

 
En este contexto, en materia de afiliaciones a la Seguridad Social, se observa 

con preocupación el constante descenso en la afiliación de la juventud en la Comunitat 
Valenciana para el periodo estudiado, descenso en sintonía con el experimentado para 
el resto de grupos de edad. En el caso de nuestra Comunitat, este descenso ha sido 
superior al de la media de España. No obstante, para el ejercicio 2014, se aprecia un 
repunte de la misma, creciendo en mayor medida en la Comunitat Valenciana con 
relación a la media de España. Esta misma tendencia puede observarse para los 
trabajadores por cuenta propia, y en particular para el colectivo comprendido entre los 
menores de 35 años. El Régimen Especial de Autónomos ofreció una continua evolución 
negativa en el número de afiliaciones, siendo estos descensos porcentuales superiores 
en nuestra Comunidad a la media recogida en España. Como dato esperanzador, y al 
igual que sucede con el resto de regímenes, para el ejercicio 2014 la Comunitat 
Valenciana crece más en términos relativos en número de afiliaciones a la media 
nacional, rompiendo con la tendencia de años anteriores y constatándose una leve 
recuperación en las tasas de afiliación, en sintonía con el descenso en las tasas de paro 
registradas durante este último ejercicio. 

 
En cuanto a la iniciativa empresarial y la disminución del número de jóvenes 

autoempleados, se debe incidir en la necesidad de estructurar y activar políticas que 
conlleven la potenciación de las iniciativas empresariales en todos los ámbitos, 
económico, social y educativo de la Comunitat Valenciana. 

 
En cuarto lugar, relacionado con el mercado de trabajo y la formación y el 

sistema educativo, se constata que existe un desajuste estructural entre el sistema 
educativo español y el mercado de trabajo, una de cuyas consecuencias es la 
"sobrecualificación", entendida como el desequilibrio entre la superior cualificación 
adquirida por el joven en sus estudios y la exigida por el puesto de trabajo que 
desempeña y esto, sin perjuicio de valorar en su medida la contribución al desarrollo 
de la sociedad que supone el que sus ciudadanos tengan un elevado nivel de 
educación y formación. 

 
Además, se observa una alta tasa de abandono escolar temprano, que dobla 

los valores de la UE aunque en el año 2013 ha disminuido en 4,6 puntos respecto al año 
2012 y en más de 9 puntos desde que comenzará la crisis en 2007. Dada la estructura 
empresarial de la Comunitat Valenciana, el CES-CV para facilitar la implantación de la 
formación profesional dual recomienda a la administración pública medidas que 
propicien los centros colaboradores, consorcios y agrupaciones de empresas. 

 
En relación a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que suponen según el 

informe una media del 20%, se constata el escaso grado de aceptación e inscripción en 
el programa de Garantía Juvenil, por lo que el CES-CV recomienda a la administración 
pública una mayor información y mejor publicidad de este tipo de medidas, debiendo 
contar con la colaboración de los agentes económicos y sociales más representativos 
de nuestra Comunitat. Asimismo se recomienda que respecto a las políticas activas de 



 

 

 

empleo que cuenten con fondos europeos se potencien los proyectos destinados a los 
jóvenes a través de las Escuelas Taller.  

 
Y en quinto y último lugar, sobre la situación social de la juventud, respecto al 

acceso a la vivienda, el esfuerzo económico que los y las jóvenes deberían realizar para 
acceder a la compra o el alquiler de vivienda en la Comunitat Valenciana es de los más 
bajos de España. Sin embargo, con el salario medio de los jóvenes asalariados, la 
compra y el alquiler de vivienda representa un esfuerzo económico para lo cual se 
debería impulsar formación financiera entre los jóvenes para evitar situaciones de 
sobreendeudamiento y además potenciar políticas que promocionen el alquiler de 
vivienda entre los jóvenes, en condiciones especiales para ellos. 

 
Por otro lado, se observa que la tasa de riesgo de pobreza en la Comunitat 

Valenciana es mayor a la recogida para España y la Unión Europea, tanto en relación 
con el total de la población como al grupo de edad comprendido entre los 16 y 29 
años. Asimismo, se constata una mayor tasa de riesgo de exclusión social en las 
mujeres frente a los varones. En este sentido, se recomienda la puesta en 
funcionamiento de políticas de protección social que combatan las desigualdades 
sociales y para ello la Administración, a través de la normativa legal y la dotación 
presupuestaria correspondiente, debería habilitar los recursos necesarios para atender 
a todos aquellos sectores de la población en peligro de exclusión social, y de manera 
particular a la juventud. 

 
Otro aspecto constatable es que la crisis económica está teniendo como 

consecuencia un fenómeno nuevo para la población joven que es la emigración hacia 
otros países con mayores oportunidades laborales o económicas ya que hasta ahora la 
población joven se caracterizaba por su escasa movilidad geográfica dentro y fuera de 
España. Por tanto, la crisis ha activado un proceso migratorio entre los jóvenes como 
consecuencia de los altos índices de desempleo juvenil. 

 
Y para finalizar, sobre el asociacionismo juvenil, se comprueba que se dirige 

hacia entidades recreativas y/o de ocio, y mucho menos a organizaciones de carácter 
político, social y/o reivindicativo.  

 
Como colofón a este punto de conclusiones de este trabajo sobre la situación 

sociolaboral de la juventud de la Comunitat Valenciana, el Comité Econòmic i Social, 
entiende que se cumplen los objetivos marcados en el capítulo que sirve de 
introducción, convencido de la necesidad de divulgar y estudiar la problemática 
existente de este colectivo tan importante de la sociedad valenciana y de la 
conveniencia de que se tomen en consideración y se lleven a la práctica por los poderes 
públicos, las medidas de contenido económico y social contempladas en el Informe que 
son reflejo de la opinión de las organizaciones representativas de los intereses 
económicos y sociales integradas en el CES-CV.  
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