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I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO Y DEL ESTUDIO 

I.1- Contextualización general del territorio. Introducción socioeconómica 

I.1.1. Naturaleza del modelo de desarrollo económico histórico del territorio. Problemática y 

dinámica general de los sectores productivos dominantes 

Los municipios de Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada y Torrevieja que comprenden 

este estudio están situados en la comarca del Bajo Segura. Esta denominación obedece al principal 

río que atraviesa el territorio, el cual dio origen a un espacio agrícola que supuso el gran motor 

económico de la zona. Esta situación se mantuvo hasta mediados del siglo pasado, momento en el 

que se produce un cambio de modelo productivo basado y centrado en el turismo. Fueron pioneros 

en este ámbito, según constatan García y Canales1, Torrevieja y Guardamar del Segura, que 

introdujeron el fenómeno urbanístico de las segundas residencias para uso estival.  

 

I.1.1.2. Agricultura 

Hasta la primera década del siglo XX, la actividad agrícola predominante en el territorio estaba 

centrada en los cultivos de secano, principalmente dedicados al cereal, el olivo o al almendro, entre 

otros. La fertilidad de los suelos y las benignas condiciones térmicas del invierno unido a la baja 

productividad del modelo vigente hacía aconsejable el paso a una agricultura de regadío. El cambio 

a los sistemas de cultivo hortofrutícola fue posible gracias a los recursos superficiales 

proporcionados por el río Segura regulados en su cabecera, por la elevación de las aguas sobrantes 

desde el año 1915, por la explotación de las aguas subterráneas, de los recursos excedentes 

trasvasados de la cabecera del río Tajo y por los caudales procedentes de la depuración de aguas 

residuales2. 

Un hecho clave en la extensión del regadío en la comarca fue el Decreto y Orden Ministerial 

de 25 de abril de 1953, que ordenaba los recursos hídricos superficiales existentes en la cuenca y 

los derivados de la construcción de los nuevos pantanos de Cenajo (1957) y Camarilla (1960). Esto 

significa un incremento de un 72% de la disponibilidad de agua con respecto a años precedentes en 

                                                      
1 García-Mayor, C.; Canales, G.; (2017) “Catral, de la huerta tradicional a la huerta urbanizada. La 
transformación del paisaje agrario en el Bajo Segura: del animus regandi al animus aedificandi”. 
Cuadernos de Turismo, nº 39. pp. 193. 
2 Juárez, C. (1996) "Aumento de recursos de agua: nuevas tecnologías y repercusión 
socioeconómica en la Vega Baja y Bajo Vinalopó". Investigaciones geográficas, nº 15, pp. 64. 
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los que se utilizaban los sistemas de regadío tradicionales. Económicamente hablando, esta 

situación supone el disfrute para los propietarios de las explotaciones —especializada en el cultivo 

de cítricos, principalmente de limones, de mandarinas y de naranjas— de unos beneficios que 

incrementan entre seis y diez veces el valor obtenidos por la misma extensión de terreno dedicada 

al cultivo de secano.3 

Canales y Ruiz explican que durante la etapa de secano el escenario agrícola estaba 

compartido por la agricultura de autosubsistencia propia de pequeños propietarios y jornaleros y 

por la de comercialización de productos como el cáñamo o la seda a través de sistemas de 

explotación especializados, a cargo de medianos y grandes terratenientes. 

Con el paso de los años, y la aparición del turismo de residencial como nuevo motor 

económico en el territorio, el paisaje de la huerta sigue siendo una de las señas de identidad para 

muchos habitantes de la Vega Baja.  

La llegada de la crisis de los cultivos industriales y el desarrollo de la citricultura en los años 

sesenta rompen el esquema clásico y configura uno nuevo que se mantiene hasta la actualidad. La 

consecuencia inmediata es una reducción de la superficie destinada a este tipo de cultivo, el trabajo 

a tiempo parcial y la emigración a los núcleos urbanos. La coyuntura también fue favorable a la 

creaciòn de empresas en el sector dedicadas a la poda, la fumigación y la recolección, lo que derivó 

en el incremento de los costes y el abaratamiento de los precios de origen. Ante este panorama, la 

nuevas generaciones renunciaron a relevar a unos propietarios de avanzada edad que terminaron, 

en muchos casos, por abandonar la producción. 

La construcción y la especulación inmobiliaria que tanto auge ha tenido desde la última década 

del siglo pasado ha terminado por transformar un paisaje en el que actualmente conviven pequeñas 

explotaciones agrícolas con macrourbanizaciones. Se puede decir que la urbanización de la huerta 

es uno de los procesos más característicos de la comarca de la Vega Baja de la provincia de Alicante 

del que los municipios del litoral sur Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada y Torrevieja no han 

sido una excepción. 

No obstante, hay que destacar que con el comienzo de este siglo, los cultivos tradicionales de 

la Vega Baja fueron sustituidos por variedades más rentables por ser más resistentes y que se 

cultivan en invernaderos. Así, destaca este tipo de explotación la situada en PIlar de la Horadada 

                                                      
3 García-Mayor, C.; Canales, G.; (2017). op. cit. p.195. 
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cuya gestión está coordinada por el Consejo Local Agrario y la cooperativa Surinver. Otras 

explotaciones están dedicadas actualmente a la ñora y al melón en Guardamar del Segura; al 

granado en Albatera, a la alcachofa en Catral, la Daya Nueva o Algorfa; al algodón en Callosa de 

Segura; y en menor medida cultivos de secano como los cereales en Catral y Bigastro; o el olivo y el 

almendro en Orihuela Costa, entre otros. 

En cuanto al peso de la agricultura en los indicadores macroeconómicos, esta representa una 

parte importante de las exportaciones de la provincia, el sector más importante tras la industria del 

calzado, aunque en el año 2016 experimentó un retroceso de las ventas del 3%, siendo del 5% en el 

apartado de los cítricos.4 Cabe destacar que de la Vega Baja se exportan frutas y hortalizas, al 

natural, en conserva y congelados, a toda a Europa, a Estados Unidos, a Australia y a Israel, entre 

otros. También, se venden cítricos a Reino Unido, Francia, Alemania, etc. A final del pasado año, 

frutas, hortalizas y cítricos se vendieron a estos mercados por un valor de 1.000 millones de euros, 

según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX)5. 

La agricultura en la Vega Baja también es un sector importante desde el punto de vista de la 

empleabilidad. En el año 2015, las ocupaciones que más contratos generó estaban vinculadas a la 

agricultura. Así, según datos del SERVEF, en 2015 la agricultura empleaba a un total de 26.500 

personas, lo que supuso el 25,7% de los contratos en la comarca de la Vega Baja. Según el SISPE, el 

sector de la agricultura en Pilar de la Horadada la agricultura acogió al 54% de los trabajadores 

contratados en el año 2014, situándose este municipio en el tercer lugar en la comarca tras Los 

Montesinos (74,4%) y Albatera (72%). 

 

  

                                                      
4 Extraído de http://www.diarioinformacion.com/economia/2017/02/20/exportacion-alicantina-
baja-6-rompe/1862586.html 
5 http://www.diarioinformacion.com/economia/2017/02/21/exportacion-alicantina-cierra-ano-
caida/1862795.html 
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I.1.1.2. Turismo 

La conformación del turismo como un motor económico de primera magnitud en el litoral sur 

de la Vega Baja tiene su base en la denominada costumbre del veraneo. Un fenómeno que tuvo su 

inicio a finales del siglo XIX que se asoció a los baños de mar y sus efectos beneficiosos para la salud.6 

Esta tendencia se vio favorecida, dada la próspera industria salinera, por la existencia de 

infraestructuras de comunicación por tierra, como es el ferrocarril, que conectaba, por un lado, 

Torrevieja con la capital española y, por otro, con la murciana. Ello incentivó el establecimiento de 

balnearios y hoteles que acogían la visita de los primeros turistas. También se constatan las primeras 

construcciones de tipo residencial enfocadas a la ocupación eventual y de tipo vacacional, 

propiedades todas ellas pertenecientes a familias acomodadas. 

No es hasta pasado el ecuador del siglo XX, en la década de los sesenta, cuando se produce 

una masificación del turismo. El nuevo modelo es bien acogido en todo el litoral alicantino y da 

origen a una profunda transformación del sistema urbano y territorial. En el caso de la Vega Baja, y 

concretamente en Torrevieja, Guardamar y Pilar de la Horadada, la orientación turística que adopta 

es la tipificada como turismo residencial.7 

Esto supone la creación de nuevos espacios urbanizados, en muchas ocasiones, ajenas al 

núcleo urbano y que adquieren la forma de urbanizaciones. Así, se levantan edificios dedicados al 

alojamiento estacional, como segunda residencia o para alquiler en periodos de vacaciones. La 

tipología hotelera, que fue la más representativa en la etapa del veraneo, cede el protagonismo a 

la segunda residencia. En este proceso, el papel de promotores y constructores, por un lado, y de 

los políticos, por otro, adquiere una preeminencia determinante para la configuración de un nuevo 

y pujante modelo económico en los municipios mencionados anteriormente y. también, en la 

comarca. 

                                                      
6 Vera, J.F.; Ivars, J.A.; Celdrán, M.A. (2016) “Evolución y metabolismo de un lugar transformado 
por el turismo de masas. Una interpretación del modelo turístico de Torrevieja desde la teoría de 
la dependencia de la trayectoria (Path Dependence)”. En Vera, J.F.; Olcina, J. y Hernández M. (eds). 
Paisaje, cultural territorial y vivencia de la Geografía. Libro homenaje al profesor Alfredo Morales 
Gil. Alicante: Universidad de Alicante, pp. 715. 
 
7 Vera, J.F. (2016) Vera, J.F. (2016) “El turismo alicantino: trayectoria y claves para su análisis”. En 
Vera, J.F. (dir) El turismo en Alicante y la Costa Blanca. Revista Canelobre. Alicante: Instituto Juan 
Gil-Albert, nº 66, pp. 4. 
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Entrando en el detalle de este nuevo modelo, en los años 60 se inicia una nueva etapa de la 

que Torrevieja es pionera en el litoral sur y que se caracteriza por una creciente demanda 

internacional que amplía el ámbito del ya habitual turista procedente del entorno regional. Esta 

situación impulsa de manera decidida un modelo urbanizador definido por la construcción de 

viviendas y apartamentos como opción de alojamiento dominante. Su disposición en el territorio 

adquiere el formato de urbanización que surge al margen del paisaje urbano. Los agentes del 

turismo dejan de ser los hoteleros en beneficio de los constructores y promotores inmobiliarios, 

nacionales o extranjeros, en este último caso, principalmente de nacionalidad sueca. Esta situación 

dio pie al establecimiento de la primera colonia, de nacionales del país escandinavo, en el litoral sur 

y en Torrevieja en concreto. Hasta entonces, el alquiler de la vivienda familiar, propiedad de 

residentes autóctonos, era el modelo de alojamiento predominante. A partir de mediados de dicha 

década, los visitantes se decantan por la urbanización de apartamentos nueva factura y con vistas 

al mar, lo cual constituye el modelo Torrevieja.8 

Los años 70, gracias al abastecimiento asegurado de agua potable que proporcionó la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla, se produce un nuevo impulso al proceso urbanizador. Es 

la época de la construcción de miles de viviendas para darles salida en el mercado de segundas 

residencias, para europeos y españoles, de uso vacacional y a precios asequibles. En los años 80 se 

intensificó esa vía gracias a los nuevos planes urbanísticos. Tuvo su continuidad en la década 

siguiente con el apoyo de un nuevo marco legislativo sobre los usos del suelo (la Ley Reguladora de 

la Actividad Urbanística LRAU de 1994) y alcanzó su máximo esplendor durante la primera del siglo 

XXI (con la Ley Urbanística Valenciana LUV de 2005) . Se trata de un modelo de desarrollo que agotó 

el suelo urbanizable, de escasa planificación en la creación de infraestructuras y estructuras 

turísticas. Mazón y Aledo redefinieron el modelo con el nombre de turismo inmobiliario dada la 

importancia de la construcción. 

Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2007 y sin disponibilidad de suelo, la única 

fuente de ingresos para los municipios son los que se dejan los nuevos residentes. El problema es 

que solo ocupan sus segundas residencias en periodos de tiempo muy concretos por lo que muchas 

viviendas permanecen vacías durante buena parte del año. Además, como se ha mencionado 

anteriormente, la construcción se caracteriza por una gran dispersión sobre el territorio con baja 

intensidad de ocupación. Así, los ayuntamientos se ven obligados a garantizar ciertos servicios 

                                                      
8 Vera, J.F.; Ivars, J.A.; Celdrán, M.A. (2016) op cit. pp. 721. 
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públicos —recogida de residuos, limpieza viaria, transporte público, etc— que suponen una enorme 

carga económica y fuente de conflictos entre la administración y los ciudadanos. Se trata, por tanto, 

de un modelo de sostenibilidad medioambiental, económica y social.9 

 

I.1.1.3. La construcción 

Este sector representa el ADN de la transformación que han experimentado los dos sectores 

anteriormente expuestos. Los últimos 100 años han servido para comprobar que el suelo es un 

recurso que hay que explotar sin concesiones para obtener la máxima rentabilidad. No es un 

proceso sencillo, todo lo contrario, en el que han intervenido numerosos factores. No vamos a  

profundizar en ellos, no es objetivo de este estudio, pero entenderlos sí que puede arrojar las claves 

para analizar el presente.  

Las complicaciones que conlleva obtener rendimiento de la agricultura debido a las 

condiciones físicas del territorio, la carencia de agua, el desinterés de las nuevas generaciones de 

propietarios de la tierra por un medio que les es ajeno culturalmente, la globalización de los 

mercados que requieren de intermediarios que lesionan los intereses económicos de los 

productores o la posibilidad de obtener un importante beneficio crematístico con la venta del 

terreno a promotores inmobiliarios hizo que la agricultura perdiese peso en detrimento de la 

construcción. 

Martínez10 explica que la comarca de la Vega Baja fue protagonista en la provincia de Alicante 

y, por ende, en toda España, del boom de la construcción. El autor indica que, atendiendo al número 

de visados para la construcción de viviendas (en unidades por cada cien habitantes), cuatro 

municipios de la comarca se situaron entre los diez primeros de toda España entre los años 1991 y 

2000: Torrevieja fue el primero con 1.452 licencias por cada 100 habitantes, Guardamar del Segura 

el segundo con 850, Rojales fue el quinto y Pilar de la Horadada el noveno.11 

                                                      
9 Mazón, T.; Aledo, A. (2005) Turismo residencial y cambio social. Nuevas perspectivas teóricas y 
empíricas. Alicante: Universidad de Alicante. 
10 Martínez, J.E. (2015) Desarrollo inmobiliario y turismo. Un estudio sociológico sobre las 
consecuencias de la crisis en la Vega Baja del Segura. Tesis Doctoral. Director: Tomás Mazón. 
Alicante: Universidad de Alicante, pp. 168. 
11 Ibidem, p. 170 
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En el último siglo España ha vivido tres épocas donde el sector de la construcción contribuyó 

de manera notable al PIB. La primera, que tuvo como fenómeno social destacado el proceso de 

migración de las áreas rurales a las urbanas, tuvo lugar entre 1970 y 1974; la segunda, entre 1986 y 

1991; y la tercera entre 1995 y 2006. Desde una perspectiva comparativa, la magnitud de la última 

(666.885 viviendas construidas en el periodo de 2002 a 2006) superó con mucho a las precedentes, 

doblando el número de las de la primera etapa (345.000) y triplicando en unidades a las de la 

segunda (245.000).12  

Centrándonos en la última etapa, a partir de 1997 se produjo un incremento de los precios de 

la vivienda como consecuencia de del crecimiento del empleo, la renta, los tipos de interés y las 

facilidad para conseguir un préstamos hipotecario. En esta dinámica, comprar una vivienda se 

convirtió en la inversión más rentable, propiciado también por el hecho de que la propiedad era un 

régimen de tenencia culturalmente arraigado. En dicho contexto, la segunda residencia, aún sin 

ocupar, era la opción más segura ya que aumentaba su valor cada día que pasaba. La entrada en 

vigor del euro no hizo más que reforzar la sensación de estabilidad de la inversión. 

La construcción creó empresas y dio trabajo. La tasa de desempleo en España bajó del 18,6% 

al 8,51% entre 1998 y 2006. El número de empresas dedicadas a la construcción pasó de 300.641 

en 2001 a 427.269 en 2006. En la provincia de Alicante, el desempleo se mantuvo en el 10% entre 

2002 y 2007. Unas 2.500 empresas estaban dedicadas por completo a la construcción.13 Además, 

dinamizó a toda la economía, especialmente a la industria y servicios auxiliares. También se 

beneficiaron de esta situación las arcas de los ayuntamientos que realizaron costosas inversiones 

en sus municipios y el sector financiero que inyectó la “gasolina” necesaria al sistema para que la 

maquinaria no dejara de funcionar.  

La caída del sector tuvo lugar con el popular estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007 en 

España y la llegada de una profunda crisis económica de la que todavía nos estamos recuperando. 

Esta situación, lógicamente, también afectó a la Vega Baja que si bien en el 2003 ya se habían 

producido evidencias de una desaceleración en el ritmo de construcción, a partir del 2007 se 

produjo una completa paralización del sector. El resultado fue la desaparición de muchas empresas, 

de todo tipo de actividad, y la aparición del desempleo masivo. 

 

                                                      
12 Ibidem, p. 171 
13 Ibidem, pp. 173 
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I.1.2. Principales amenazas y oportunidades del contexto nacional e internacional en el ámbito 

de los sectores dominantes 

Las principales oportunidades proceden del sector turístico. El año 2016 fue muy favorable 

para los intereses de la provincia de Alicante y, por tanto, también para las localidades de 

Guardamar, Torrevieja y Pilar de la Horadada. Un total de 5,3 millones de turistas extranjeros 

visitaron la provincia lo que supuso un incremento del 12,2% con respecto al año precedente. 

Los ciudadanos de Reino Unido fueron el primer mercado emisor de la Costa Blanca, con 2,3 

millones de turistas, lo que significó un aumento del 12% con respecto a 2015. También fue 

importante la llegada de visitantes procedentes de los países nórdicos, más de medio millón de 

turistas, un 14,2% más que en el año anterior. 

El gasto total realizado por los turistas extranjeros ascendió a los 5.366 millones de euros, de 

los cuales una parte fue a parar a las economías de Guardamar, Torrevieja y Pilar de la Horadada, 

municipios que acogen un gran número de visitantes de los países indicados. Las pernoctaciones 

realizadas en alojamientos de mercado se incrementaron un 21,3%. El mayor volumen de estas se 

produjo en viviendas de alquiler (16,7 millones) y hoteles (9 millones). Las pernoctaciones en 

alojamientos no de mercado, viviendas de amigos o familiares, se incrementaron un 8,30%, 

alcanzando un total de 29,3 millones. 

En cuanto al turismo nacional, en los tres primeros trimestres del año 2016, la provincia de 

Alicante recibió 5,50 millones de viajes de visitantes españoles. El total de pernoctaciones realizadas 

en estos viajes ascendió a 33 millones. Algo más del 60% se realizaron en segundas residencias o en 

viviendas cedidas por familiares o amigos. Las pernoctaciones en viviendas de alquiler 

experimentaron un notable crecimiento a costa del descenso de las pernoctaciones en hoteles. 

Las perspectivas para el próximo año apuntan hacia una prolongación del crecimiento aunque 

a un ritmo algo menor, al atenuarse el impacto de los factores que han impulsado la actividad 

turística como son los bajos precios del petróleo, los tipos de interés a niveles muy bajos, la 

depreciación del euro, los conflictos geopolíticos en países competidores del Mediterráneo, el 
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importante aumento de la demanda turística de los principales mercados emisores y el balance 

positivo de la demanda nacional.14 

 

I.1.2.1. Amenazas 

Está ampliamente extendido que gran parte de la buena marcha del sector turístico en esta 

zona se debe a la crisis de Túnez, Egipto y Turquía, que ha supuesto un crecimiento en más de medio 

millón de pasajeros en el aeropuerto de El Altet en Elche. Actualmente, en Túnez se están ofreciendo 

precios un 20% más bajos que los de las zonas turísticas de la provincia. 

Si, como hemos visto anteriormente, los últimos años han sido muy favorables 

económicamente, el año 2018 se enfrenta a un escenario donde aparece un competidor de calidad, 

con precios más competitivos y menos sensible a las fluctuaciones de la libra.15  

Dadas las características demográficas de los tres municipios estudiados, con numerosa 

presencia de residentes de nacionalidad británica y la capacidad de atracción de visitantes de este 

país en periodos vacacionales, hechos como la futura y más que probable salida de Reino Unido de 

la Unión Europea (conocido como Brexit) puede tener resultados sobre la economía de la provincia 

y de Guardamar, Torrevieja y Pilar de la Horadada. 

De esta forma, el sector agrícola puede ser uno de los más dañados por el Brexit.16Anualmente 

las exportaciones de productos agrícolas (junto con el del sector del calzado) de la provincia a este 

país es de 430 millones de euros pero, sin duda, el sector más afectado sería el del turismo. El turista 

británico si bien no representa un gasto diario muy elevado sí es el que realiza el mayor número de 

pernoctaciones. Por tanto, los hoteles de Guardamar del Segura (es el tercer parque hotelero de la 

provincia) y Torrevieja verían reducido su volumen de clientes de manera sensible.  

                                                      
14 Cámara de Comercio (2017). Previsiones económicas. Alicante: Gabinete de Estudios de la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante. 

15 Diario Información, Túnez vuelve a competir con la Costa Blanca por el mercado de “sol y playa”. 
Consultado el día 26 de septiembre de 2017 en 
http://suscriptor.diarioinformacion.com/alicante/2017/09/26/tunez-vuelve-competir-costa-
blanca/1939582.html 
16 Llopis, F. (2017). El “Brexit” y el alcance económico sobre la provincia de Alicante. Alicante: 
Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante. 
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De igual forma, el Brexit alcanzaría al sector inmobiliario, ya que un volumen importante de 

las ventas en Alicante se realiza a extranjeros, entre los cuales los británicos se sitúan en primer 

lugar. En 2016, más de 3.000 viviendas fueron compradas por ciudadanos británicos, lo que supuso 

unos ingresos de 464 millones de euros. 

 

I.1.3. Rasgos básicos de la evolución demográfica 

 

I.1.3.1 Guardamar del Segura 

En el año 2016 la población total era de 15.386 habitantes, lo que supone un descenso del 

1,30% con respecto a 2015 en el que se contabilizaron 15.589 residentes (203 personas menos). No 

obstante, esta cifra es mayor que la observada en el año 2007, cuando se registraron 15.132 

habitantes. En la última década, el valor más alto se alcanzó en el año 2012 con una población oficial 

de 17.138 habitantes. 

En cuanto a su composición por sexos, según los datos de 2016, en Guardamar residen 7.577 

hombres y 7.809 mujeres. La proporción de los primeros con respecto al total es de 49,24% y de 

50,76% para las segundas. Diez años atrás, en 2007, era de 50,46 % para los hombres (7.636) y de 

49,54% para las mujeres (7.496). Por lo tanto, se puede constatar que en este periodo se ha 

producido un incremento apreciable del número de mujeres residentes en Guardamar. 

La pirámide de población de la ciudad de Guardamar en el año 2016 tiene la forma de un 

bulbo. Atendiendo a su estructura demográfica, ésta se enmarca dentro de las de tipo regresivo, 

propia de poblaciones en proceso de envejecimiento. Como se puede apreciar, el centro de la 

estructura es más ancho que la base y la cúspide. Cabe destacar que la población mayor de 65 años 

es más abundante que la menor de 15, principalmente en el estrato entre los 65 y 85 años. 

Por sexos, la pirámide de población muestra, que los hombres son sensiblemente superiores 

en número en los estratos jóvenes (menores de 15 años) y ligeramente en el de los adultos (entre 

15 y 64 años). Las mujeres son considerablemente más en el segmento mayores de 65 años. 

Si atendemos a las irregularidades del perfil de la pirámide de población, encontramos 

entrantes (o mellas) en los grupos de edad nacidos en el periodo 1991-1996 en hombres y mujeres; 

y en el comprendido por los años 1945-1956, principalmente significativo en mujeres. 
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Similar distribución y características de la población la podemos encontrar en la pirámide 

correspondiente al año 2007. De hecho, algunos de los fenómenos observados anteriormente 

también están presentes en este año, lo que confirma que la estructura de 2016 es una evolución 

lógica de la del 2007. Así, la forma de la estructura también apunta a una población regresiva y, por 

lo tanto, envejecida.  

Aunque siendo parecida no es idéntica, pudiéndose observar algunas diferencias que son 

significativas. El apartado de la distribución de los sexos por grupos de edad merece una atención 

especial. Llama la atención el entrante de la pirámide de las mujeres nacidas entre los años 1953 y 

1962 que se cuentan en un número bastante inferior al de los hombres, principalmente en el grupo 

de edad de los nacidos entre 1958 y 1962. 

También es de destacar el mayor número de hombres entre la población nacida entre 1938 y 

1942, una circunstancia que se mantiene en la pirámide de 2016. 

 

I.1.3.2 Pilar de la Horadada 

Un total de 21.348 personas residieron en PIlar de la Horadada en 2016. Con respecto al año 

2015 supone un descenso del 1,3% al contabilizarse 281 vecinos menos. En el año 2007 se 

registraron 20.338 residentes, lo que supone un 4,73% menos que en 2016. En el año 2013 PIlar de 

la Horadada contó con la mayor población en la última década con 23.670 individuos residiendo en 

el municipio.  

En Pilar de la Horadada, en 2016, residen 11.001 hombres y 10.347 mujeres. La proporción en 

la población de los primeros es de 51,53% mientras que es de 48,47% en las segundas. En el año 

2007 era de 52,46% para los hombres y del 47,54% para las mujeres. Como se puede observar, aun 

siendo mayor la cantidad de hombres que de mujeres en Pilar de la Horadada, las diferencias se han 

reducido en estos últimos diez años. 

La pirámide de población de Pilar de la Horadada en el año 2016 se corresponde, desde el 

punto de vista de su forma, con una de tipo regresivo, en el que muestra bien a las claras una 

población envejecida. 

En líneas generales, el centro de la pirámide (15 a 64 años) es considerablemente más 

numerosos que su base (menores de 15 años) y que su cúspide (mayores de 65 años). El segmento 
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de población más numeroso es el que corresponde a los grupos de edad de 35 a 44 años, en los 

hombres, y de 35 a 39 años y de 65 a 69 años.  

Refleja un saliente para ambos sexos en el grupo de edad 5 a 9 años, al igual que en las edades 

comprendidas entre los 65 a 74 años, en hombres y mujeres. En este último caso, reflejo de la 

llegada de personas mayores que buscan en este municipio vivir los años de su última etapa vital.  

Los entrantes que muestra la forma de la pirámide son significativos. Se observan tanto en 

hombres como mujeres y corresponden a residentes nacidos entre los años 1952 y 1961. 

En cuanto a la pirámide de Pilar de la Horadada del año 2007, ésta refleja también a una 

población envejecida. Presenta dos barrigas, la primera de ellas en las edades centrales y la segunda 

situadas en la parte alta de la estructura, en la que se sitúan las edades más avanzadas. 

El número de hombres es mayor que el de mujeres en las edades centrales, especialmente 

entre los 25 y 39 años. Sin embargo, los efectivos de mujeres son mayores a partir de los 60 años. 

Entre los individuos jóvenes se observa un número equilibrado de personas de uno y otro sexo. 

En cuanto a los salientes que presenta el perfil de la estructura de población, cabe destacar el 

que refleja el grupo de edad de 60 a 64 años, nacidos entre los años 1943 y 1948, tanto en hombres 

como en mujeres. Se trata de personas que buscan el buen clima de Pilar de la Horadada para 

disfrutar de su retiro. 

Entrantes significativos los encontramos en la población de 50 a 54 años, nacidos entre los 

años 1953 y 1957, tanto en hombres como en mujeres. 
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I.1.3.3. Torrevieja 

En el año 2016 Torrevieja tenía una población residente de 84.213 individuos. Ello supone un 

descenso con respecto a 2015 del 4,78% en términos relativos y de 4.234 personas en términos 

absolutos. En el año 2007 se registraron 94.006 residentes en el municipio, es decir, un 10,41% más 

que en el año 2016. Torrevieja alcanzó el tope en el año 2013 con 105.205 residentes. 

La composición por sexos en el año 2016 es la siguiente: 42.302 son hombres y 41.911 son 

mujeres. La proporción de los primeros es 50,23% y de 49,77% para las segundas. En el año 2007 se 

registraron 48.362 hombres, con una proporción de 51,44%, y 45.644 mujeres que supusieron el 

48,56% del total de la población. 

La pirámide de Torrevieja en el año 2016 es de tipo regresiva que corresponde a poblaciones 

envejecidas. La gran mayoría de la población está situada en la parte central de la estructura que 

corresponde a las personas con edades comprendidas entre los 30 a  55 años, tanto en el caso de 

los hombres como en el de las mujeres. La base, que corresponde con las personas jóvenes, es más 

estrecha. También lo es la cúspide, aunque es más ancha que la base. 

Los salientes más significativos los tenemos en el grupo de edad 5 a 9 años, nacidos entre el 

2007 y el 2011. También encontramos un hecho significativo de este tipo en el grupo de edad 65 a 

69, con mayor incidencia en las mujeres. Estas personas nacieron en los años entre 1947 y 1951. 

Los entrantes en el perfil de la pirámide se centran en el grupo de edad 15 a 19 años, tanto en 

hombres como en mujeres, y en el de 60 a 64 años, también en cada uno de los sexos. 

En cuanto a la pirámide de 2007, como en los casos de Guardamar y Pilar de la Horadada, 

presenta un perfil con forma de doble barriga. Corresponde a una estructura regresiva propia de las 

poblaciones envejecidas. Sobre la relación entre hombres y mujeres, los primeros se cuentan en 

mayor número en los grupos de edad centrales de la pirámide, comprendido en los grupos de edad 

de 25 a 49 años. Las mujeres son mayoría en los grupos de edad más avanzados, principalmente 

entre los 65 y 69 años y desde los 80 años en adelante. 

La parte de la estructura con menor población está en la base, que incluso es menos numerosa 

que la cúspide. La parte central de la pirámide (15-64 años) es la que concentra la mayor parte de 

la población aunque la parte alta (mayores de 65 años) también aglutina un número importante de 

efectivos. 
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Los salientes de la pirámide más significativos se encuentran en el grupo de edad de 30 a 34 

años, nacidos entre 1973 y 1977, generaciones que corresponden al baby boom. También es de 

destacar el grupo de edad de las personas que tienen entre 65 y 69 años, nacidos entre 1938 y 1942. 

Todos ellos están presentes en hombres y mujeres. 

Los entrantes del perfil de la estructura más importantes están situados en los grupos de edad 

5 a 9 años, nacidos entre 1998 y 2003. También lo encontramos en el grupo de 50 a 54 años, cuyo 

año de nacimiento fue entre 1953 y 1957. Esta circunstancia incide tanto en un sexo como en el 

otro.  

Comparación de las pirámides de población de los tres municipios con las de la comarca de la 

Vega Baja, la de la provincia de Alicante y la de la Comunidad Valenciana. 

Los tres municipios presentan pirámides similares, tanto las del año 2016 como la del 2007. 

Todas se caracterizan por presentar una forma de bulbo con mayor peso poblacional de los grupos 

de edad adultos (15 a 64 años), bases estrechas (población menor de 15 años) y una importante 

cantidad de efectivos de población mayores de 65 años, tanto en hombres como en mujeres. 

Comparados con la pirámide de la comarca de la Vega Baja en el año 2016 podemos apreciar 

que la forma de la estructura es muy similar en edades y sexo, sin duda, debido a que reflejan 

procesos poblacionales parecidos. 

Sí que se podemos observar diferencias destacadas con las estructuras poblacionales de la 

provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Si bien el peso de la población adulta (entre los 

15 y 64 años) y el estrechamiento de la base formada por personas menores de 15 años, sigue 

pautas de distribución en la estructura similares, no se puede decir lo mismo de las importancia del 

estrato formado por los grupos de edad más avanzadas. Tanto en la provincia como en la 

Comunidad Valenciana, los mayores los mayores de 65 años representan un porcentaje importante 

del total de efectivos. Se puede decir, a la luz de los datos analizados, que en el caso de los tres 

municipios estudiados el peso relativo de la población con más de 65 años es mucho mayor. 

De la comparación de las diferentes pirámides, se deduce que Guardamar del Segura, Pilar de 

la Horadada y Torrevieja han atraído a población, ya sea extranjera o de otros puntos de España, 

que tras su jubilación ha decidido establecer su residencia en el litoral sur de la provincia. 
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I.1.4. Inserción en el sistema de ciudades y relaciones inter--‐espaciales 

Los tres municipios forman parte de un gran espacio turístico residencial localizado al sur de 

la Comunidad Valenciana. Se trata de una aglomeración con forma de corredor urbano litoral que 

se extiende desde Guardamar del Segura hasta Pilar de la Horadada, dejando a Torrevieja situada 

geográficamente entre ambas localidades. 

La actividad inmobiliaria de las últimas décadas ha logrado que los núcleos urbanos se 

transforman al mismo tiempo que se desarrollaba el sector de la construcción que, también dio 

lugar a numerosos asentamientos diseminados a lo largo de la línea del litoral y en dirección hacia 

el interior. 

La conurbación costera formada por Guardamar del Segura, Torrevieja, Pilar de la Horadada y 

Orihuela Costa, cuenta con una población de más de 150.000 habitantes permanentes, cifra que se 

vería aumentada durante los periodos de vacaciones. 

Este espacio territorial se caracterizaría por ser polinuclear y fragmentado en numerosas 

piezas o urbanizaciones bajo el modelo de producción masiva de alojamiento residencial. Este 

conglomerado se apoya en el eje costero de comunicación que dibuja la carretera N-332. Los 

asentamientos hacia el interior apenas cuentan con corredores transversales que conecten el área 

litoral con el interior.  

Existen numerosas relaciones funcionales que enlazan a unos municipios con otros aunque no 

se sustentan en criterios de complementariedad ni en procesos de cooperación y colaboración 

necesarios, a pesar de que el territorio, por sus características geográficas y problemas comunes, lo 

requiere.17 

Dada la cercanía de los municipios, es frecuente que se produzcan desplazamientos diarios 

intermunicipales por motivos laborales, comerciales, sanitarios o educativos. De hecho, Torrevieja 

cuenta con servicios sanitarios de carácter público y privado como la capacidad de hospitalización y 

consultas médicas especializadas del Sistema Valenciano de Salud y servicios médicos especializados 

en atención médica oncológica. De esta atención no disponen la población de Guardamar y Pilar de 

                                                      
17 Vera, J.F.; Ivars, J.A.; Celdrán, M.A. (2016) Evolución y metabolismo de un lugar transformado 
por el turismo de masas. Una interpretación del modelo turístico de Torrevieja desde la teoría de 
la dependencia de la trayectoria (Path Dependence). En Vera, J.F.; Olcina, J. y Hernández M. (eds). 
Paisaje, cultura territorial y vivencia de la Geografía. Libro homenaje al profesor Alfredo Morales 
Gil. Alicante: Universidad de Alicante, pp. 745. 
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la Horadada en sus localidades. También existe oferta formativa especializada en materia de 

turismo y hostelería en Torrevieja y Guardamar a la que frecuentemente acuden estudiantes que 

residen en cualquiera de las otras dos localidades.  

 

I.2- Condiciones para la elaboración del diagnóstico 

I.2.1. Antecedentes del pacto. Trayectoria histórica18 

Geográficamente la Comarca de la Vega Baja se ubica en un territorio homogéneo, 

consecuencia de históricas relaciones económicas y culturales. Dentro de este espacio 

podemos diferenciar entre municipios del interior y costeros, estos últimos presentan 

mayores afinidades en cuanto a estructura económica y social, por lo que las soluciones 

a problemáticas comunes se hacen más evidentes. 

El espacio costero que comprende los ayuntamientos de Guardamar del Segura, 

Torrevieja y Pilar de la Horadada es muestra de ello. La ocupación y la tasa de paro son 

consecuencia de una estructura económica que ha evolucionado desde una base 

tradicional de agricultura y pesca a mediados del siglo pasado, hacia el sector servicios, 

en especial relacionado el turismo de "sol y playa" el cual presenta gran estacionalidad y 

variabilidad dependiendo de la coyuntura económica de los países emisores. 

Del mismo modo hay que mencionar la importancia coyuntural que el sector de la 

construcción ha tenido en la zona. Desde finales de 2007 asistimos al desarrollo de una 

crisis mundial con origen en el descontrol de las actividades financieras y que ha tenido 

consecuencias sobre el conjunto de las economías desarrolladas. En la zona al igual que 

en España, el sector de la construcción ha sido el principal afectado por la calda de 

inversión derivada de la fuerte restricción al crédito y como consecuencia de la burbuja 

inmobiliaria en la que vivíamos, lo que ha significado un importante desajuste de la 

economía por tres razones fundamentales: la importancia del sector, el exceso de oferta 

y la falta de competitividad. 

El ajuste de la economía se ha producido a través de mecanismos para la regeneración 

del tejido productivo a través de ayudas provenientes de la Unión Europea que incentivan 

la incorporación de mejoras tecnológicas a la estructura económica. No obstante, en la 

Vega Baja, al igual que en otras comarcas de la Comunidad Valenciana, existen colectivos 

en riesgo de exclusión (mujeres, jóvenes, parados mayores de 45 años, discapacitados, 

inmigrantes, víctimas de violencia de género, etcétera), que precisan de programas de 

fomento y empleo, para incrementar las posibilidades de inserción socio-laboral. 

                                                      
18 Información extraída del Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Guardamar 
del Segura, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y el Ayuntamiento de Torrevieja; y del 
Acuerdo Territorial de Empleo, firmado en Guardamar del Segura, a fecha 31 de octubre de 2016 
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Todas estas acciones parciales dirigidas hacia unos mismos objetivos, demuestran la 

preocupación y el dinamismo de los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales 

de la Comarca de la Vega Baja (en especial la zona costera mencionada), en la búsqueda 

de soluciones al principal problema de la comarca, el desempleo. 

Como consecuencia de todo ello, se llevó a cabo entre los municipios de Guardamar del 

Segura, Pilar de la Horadada y Torrevieja, un convenio marco de colaboración con “la firme voluntad 

de contribuir al desarrollo económico y social de sus territorios», el cual ha desembocado en el 

Acuerdo Territorial de Empleo sobre el que esta investigación actúa. 

I.2.2. Constitución del pacto. Actores locales y proceso de constitución19 

Esta investigación se enmarca dentro de una investigación encargada por los Ayuntamientos 

de Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada y Torrevieja, al Departamento de Sociología I de la 

Universidad de Alicante, con la financiación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

(SERVEF), dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo de la Generalitat Valenciana. La investigación está dirigida por el director del Departamento, 

el profesor Raúl Ruiz Callado, y consiste en realizar un Diagnóstico Territorial para el Fomento del 

Empleo en los municipios citados. 

El estudio se compone de varias fases en las que se han empleado metodologías cuantitativas 

y cualitativas de investigación social. Desde el mes de marzo, se han recogido más de 300 

indicadores sociodemográficos que ofrecen fuentes oficiales, se han llevado a cabo más de 30 

entrevistas en profundidad, diferentes grupos de discusión y un foro ciudadano en cada uno de los 

tres municipios. 

Así, se da respuesta a uno de los propósitos del “Acuerdo Territorial de Empleo”, como es 

diagnosticar la realidad socioeconómica de los tres municipios de la comarca, poniendo el foco en 

aspectos como el mercado de trabajo, los nuevos yacimientos de empleo, la problemática de los 

emprendedores y la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos. 

Este documento lo firmaron en octubre de 2016 los Ayuntamientos de los tres municipios, los 

sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), y la Confederación 

Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA). El objetivo principal del Acuerdo “reside en abordar 

la problemática del desempleo de manera coordinada y planificada desde los municipios integrantes 

y los agentes sociales implicados”, para lo que establecieron un conjunto de siete objetivos 

                                                      
19 Información extraída del Acuerdo Territorial de Empleo 



Página 23 de 296 

 

prioritarios, con el compromiso de que las distintas partes “compartan recursos, colaboren, y 

trabajen conjuntamente para su consecución”. Estos objetivos son: 

1. Diagnosticar la realidad socioeconómica de la comarca: el mercado de trabajo, los nuevos 

yacimientos de empleo, la problemática de los emprendedores y la inserción laboral de los 

colectivos más desfavorecidos. Dentro del marco legislativo de competencias poner en 

marcha iniciativas y acciones que favorezcan el empleo, la formación, la competitividad y el 

desarrollo económico y social del territorio. 

2. Planificar proyectos conjuntos dirigidos a la creación de empleo, a la inserción laboral de las 

personas desocupadas, al fomento de la iniciativa empresarial y al desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas de la comarca. 

3. Coordinar las políticas y programas de formación y promoción del empleo de las entidades 

firmantes. 

4. Plantear buenas prácticas en materia de creación de empleo y mercado de trabajo. 

5. Solicitar programas del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y a la Unión 

Europea para la creación de empleo y fomento del autoempleo, prestando especial atención 

a la economía local. 

6. Impulsar acciones encaminadas a la generación de conocimiento y su transferencia al 

mercado laboral. 

7. Impulsar infraestructuras y acciones que impulsen la investigación, desarrollo e innovación 

en el territorio. 
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I.2.3. Participación. Reflexiones en torno a las singularidades de los procesos de participación 

Existe abundante literatura en la que se considera los procesos de participación ciudadana 

como una de las principales expresiones de la innovación social aplicada al diseño y gestión de 

políticas públicas y a la toma de decisiones en el ámbito de la administración pública. De hecho, 

Zapata (2016: 81) considera que la participación ciudadana es un instrumento adecuado para 

promover las condiciones necesarias para que la creatividad colectiva se plasme en proyectos y 

estrategias que redunden en la mejora del bienestar de la población. 

En esta línea, diversos estudios aportan datos y argumentos en favor de la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Así, en el Estudio 2588 del Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS) se refleja que el 68,4% de los españoles piensan que es necesario 

crear mecanismos para que la ciudadanía participe más. En el mismo documento, el porcentaje de 

personas que consideran importante o muy importante que los políticos tengan en cuenta las 

opiniones de los ciudadanos antes de tomar decisiones es del 95,2% y del 89,3% para que se den 

más oportunidades a la gente para participar en las decisiones públicas. 

También elaborado por el CIS, el Estudio 2575 arroja datos tan concluyentes como que el 

58,4% de los españoles piensan que las decisiones que toman sus políticos son poco o nada 

transparentes. O que el 61,3% se muestra en desacuerdo con que lo mejor es confiar en lo que digan 

las autoridades y los expertos en la resolución de problemas sociales. 

Si bien los espacios para la participación en la gestión de lo público son diversos, es en el 

ámbito de los Presupuestos Participativos donde se han llevado a cabo un número considerable de 

experiencias, la mayor parte de ellas promovidas por la administración local. En el año 2012 se 

estimó que en el mundo existían más de 1.500 experiencias de Presupuestos Participativos, 

repartidas en los cinco continentes (Francés y Carrillo, 2015). 

El apoyo a las políticas que contemplan la inclusión de la ciudadanía como actores con 

capacidad de decisión en la gestión pública también alcanza a otros ámbitos como al de la Unión 

Europea. Así, se está promoviendo iniciativas comunitarias con alto carácter innovador, responsable 

y participativo, en los programas LEADER (Fondos Estructurales), URBAN (FEDER), EQUAL (FSE) o, el 

más reciente, DUSI (FEDER). Con ellos, se pretende avanzar hacia la consecución de los objetivos de 

la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, fomentar la cohesión 

territorial y lograr los fines específicos de sus políticas. 
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El Comité de las Regiones de la UE, también defiende la implicación de la ciudadanía en el 

desarrollo de las comunidades. En un dictamen explicita que el desarrollo de las capacidades es una 

característica fundamental del Desarrollo Local Participativo y considera que se deben poner a 

disposición los recursos suficientes para que los agentes locales puedan preparar y llevar a la 

práctica sus estrategias locales (punto 10 del Documento de Referencia, DOC 17/19, 19/01/2013). 

En definitiva, la participación de la ciudadanía en espacios de decisión política forma parte de 

la tendencia actual de modernizar la gestión de lo público. Estas nuevas prácticas se basan en la 

transparencia de la acción política y en el carácter inclusivo de esta, con la intención de reducir la 

desconfianza de los gobernados en las instituciones y de facilitar la integración de los colectivos 

sociales que tienen más dificultades para participar a través de los cauces convencionales. 

Igualmente, es una forma de legitimar las políticas públicas ya que la sociedad civil —organizaciones, 

entidades e individuos a título particular— pueden formar parte del proceso para su diseño y del 

control y seguimiento de la implementación de estas.  

Otra ventaja que aporta este tipo de acciones es el carácter pedagógico que conllevan ya que 

políticos y técnicos pueden conocer de primera mano los significados que los distintos grupos 

humanos que conforman una comunidad otorgan a elementos de importancia capital para el buen 

gobierno. De esta forma, ayudan a comprender mejor la relación existente entre aspectos como la 

identidad, la cohesión social o la existencia de redes de colaboración con problemas o fenómenos 

como el empleo, los procesos migratorios o la educación. También, los administrados pueden 

entender el contexto en el que se mueven técnicos y políticos y las limitaciones técnicas, legales y 

económicas con las que trabajan. Además, los distintos actores implicados aprenden a trabajar 

juntos creando espacios de creatividad e innovación que pueden dar mejores respuestas a los retos 

actuales, cada vez más complejos, que plantea la sociedad. 

No obstante, este tipo de prácticas tienen sus limitaciones. La más importante de todas es la 

resistencia de la ciudadanía a participar. A pesar de que los procesos buscan ser lo más inclusivos 

posible, es difícil e infrecuente obtener una respuesta masiva a las acciones que se proponen desde 

de la administración. La incompatibilidad de estos procesos con la vida personal y profesional, la 

falta de una cultura de la participación, la desconfianza en todo aquello que emane de lo 

institucional, una estrategia equivocada en la comunicación de las actividades, confusión o 

dificultades en la compresión en la mecánica de desarrollo de los procesos, la falta de compromiso 

de los representantes públicos para llevar a cabo las propuestas ciudadanas, etc. Esto si hablamos 

de acciones que se llevan a cabo en el contexto municipal. En niveles superiores de la 
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administración, hay que añadir dificultades de tipo metodológico y económico que en muchas 

ocasiones disuade a los responsables políticos de ponerlas en marcha. Sin embargo, los procesos de 

participación ciudadana siguen siendo una herramienta valiosa para gobernantes y gobernados ya 

que permiten mejorar la calidad de las políticas públicas, en concreto, y de la democracia, en 

general. 

No obstante, en este estudio se expondrán los resultados de una experiencia innovadora en 

el campo del diseño de las políticas públicas orientadas al fomento del empleo en la Comunidad 

Valenciana, en concreto de un proceso de participación ciudadana en los municipios alicantinos de 

Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada y Torrevieja que fue coordinado por el Departamento 

de Sociología I de la Universidad de Alicante. 

I.3. Consideraciones metodológicas 

El trabajo de campo del presente estudio ha sido realizado conforme a las directrices 

metodológicas marcadas por la Guía Práctica para la realización de diagnósticos territoriales para el 

fomento del empleo. Por tanto, se ha realizado la explotación de las fuentes secundarias atendiendo 

a lo indicado en el documento mencionado, así como, las entrevistas a actores e informantes clave 

y los dos focus group realizados. El equipo investigador ha dispuesto para la aplicación de estas 

técnicas en el campo de abundante y valioso material y herramientas. Así, se han utilizado los 

cuestionarios proporcionados por la coordinación metodológica de la Universidad de Alicante y por 

la propia Guía Práctica. Todos estos, así como, los registros de las personas que han sido 

entrevistadas y los participantes de los focus group, se pueden consultar en el anexo a este estudio. 

Para completar la parte cualitativa del estudio se han realizado 26 entrevistas a informantes 

claves, seleccionandolos en función de los criterios requeridos por la Guía Práctica. De la misma 

forma, se han realizado dos focus group en los que han participado 18 personas, 9 en cada grupo 

de trabajo. La elección de los participantes también se llevó a cabo siguiendo las directrices de la 

coordinación de la Universidad de Alicante. Con estos datos, y los procedentes de la explotación de 

las fuentes secundarias, se ha realizado el análisis correspondiente al Análisis Territorial y al Análisis 

Laboral de este informe. 

Mención aparte merece la ejecución de la fase correspondiente a la participación pública. En 

este caso, el equipo investigador no ha encontrado ninguna directriz en la Guía Práctica. Para ello, 

se ha valido de la experiencia de los miembros de este grupo en el diseño e implementación de 

procesos de participación ciudadana y el uso de técnicas creativas para la dinamización de la 
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ciudadanía en cada una de las poblaciones. En este proceso participaron 100 personas con perfiles 

muy diversos que aseguró la representatividad de los principales discursos existentes en los tres 

municipios. Con estos datos se ha llevado a cabo el análisis integrado ya que una de las técnicas 

empleadas en esta fase ha sido el DAFO. También se ha utilizado los datos procedentes del DAFO 

realizado en uno de los focus group. 

En este caso, en el informe se describen las técnicas utilizadas, así como el plan metodológico 

para llevar a cabo el proceso de participación ciudadana. La intención es que pueda servir de 

referente para futuras ocasiones aunque se recomienda su adaptación a cada caso concreto. 

También, es preciso advertir que la explotación de las fuentes secundarias se ha completado, 

en líneas generales, con éxito aunque el equipo investigador se ha encontrado con que las fuentes 

oficiales consultadas para la obtención de los datos requeridos o bien no disponían de él o no 

estaban actualizados. Todos se pueden consultar organizados en tablas, acompañados de 

abundantes gráficos, en el anexo de este trabajo. Se han plasmado de tal forma que se puede 

comprobar de cuáles se disponía y de cuáles no. Igualmente, se ha precisado el año del dato más 

reciente que se ha encontrado. 

 

  



Página 28 de 296 

 

II. ANÁLISIS TERRITORIAL 

II.1. El capital natural: los recursos naturales 

II.1.1. Estudio estadístico territorial 

Guardamar del Segura cuenta con una superficie de 3.558,45 km2, la de menor área de los 

tres municipios estudiados. Por encima de ella, en extensión, se encuentra Torrevieja, con 7.143,77 

km2 y la mayor, Pilar de la Horadada, con 7.785,50 km2. 

Los tres municipios disponen de parques naturales. Guardamar comparte con Torrevieja las 

Lagunas de La Mata que se extiende por un total de 3.717,30 hectáreas (ha). Torrevieja también 

cuenta con el Parque del Molino de Agua (17,23 ha) y Pilar de la Horadada con la Laguna Lo Monte 

(10,16 ha), según el IVE. 

En cuanto a la importancia relativa de la superficie terrestre protegida, Guardamar cuenta con 

el 63,50% del total de superficie terrestre; Torrevieja con el 40,68% y Pilar de la Horadada con el 

39,18%. 

 

II.1.2. Guardamar del Segura 

Es evidente que en los últimos años la preocupación por el medio ambiente ha crecido. Con 

el actual discurso del cambio climático se intenta concienciar la necesidad de cuidar de este recurso 

que de sobra se ha demostrado que no es ilimitado. En el caso de Guardamar, existe una 

preocupación generalizada por el medio ambiente, tanto por parte de las administraciones como a 

nivel particular. Los ciudadanos cada vez están más concienciados por la conservación de los 

recursos naturales. Aunque todavía haría falta concienciar más a la población. 

A nivel institucional las políticas en torno a la conservación de estos recursos han evolucionado 

a favor en los últimos años, y la tendencia es que siga aumentando la preocupación en los próximos 

años. Algo en lo que coinciden todas las personas entrevistadas. El Ayuntamiento, en su opinión, 

está tomando medidas para favorecer la conservación de los recursos naturales y se interesa por el 

medio ambiente. 

Por otro lado, en cuanto las políticas de reciclaje de residuos y eficiencia energética, en general 

se observa un interés por usar las técnicas de reciclaje y por implementar poco a poco más medidas 
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a favor de este aspecto. En la población ha evolucionado el interés por la conservación, se nota en 

el uso de los diferentes contenedores de separación de residuos para su posterior reciclaje. Aun así, 

todavía tienen margen de mejora en el tratamiento de residuos, puesto que, por ejemplo, no 

existirían contenedores para la recogida o tratamiento del aceite usado. 

En esta línea, desde el Ayuntamiento, también se ponen medidas para favorecer y facilitar la 

tarea del reciclaje. Tal y como apunta Jorge García (técnico de ADL de Guardamar), el Ayuntamiento 

dispone a través de GESNET, empresa municipal concesionaria de la recogida de R. S. U. y Limpieza 

Viaria de servicio de ecoparque, así como de recogida puerta a puerta de enseres y cartón en el caso 

de los comercios. 

En cuanto a la eficiencia energética, todavía faltaría por mejorar, tanto a nivel técnico, con la 

necesidad de una evolución en la tecnología para que sea más accesible a la población. A nivel social, 

para que exista una concienciación del uso responsable de energías limpias. Como a nivel político 

para que se adopten medidas que favorezcan este uso.  

En este aspecto, tal y como explica Jorge García (técnico de ADL de Guardamar), en el caso del 

Ayuntamiento se ha aplicado programas provenientes de Diputación y la Generalitat Valenciana 

para favorecer políticas de ahorro y eficiencia energética. Así mismo la Concejalía de Comercio 

dispone de un programa no muy extendido (Green Carneree, es un programa Lite), mediante 

convenio con la Generalitat Valenciana para que los comercios que lo deseen implementen medidas 

de eficiencia energética a través de auditorías gratuitas para ellos. 

Por último, en los próximos años, cabe esperar un aumento de la preocupación por los 

problemas medioambientales. Tal es así, que echando la vista atrás, se ve una tendencia a la cada 

vez más concienciación, tanto por parte de la administración como por la ciudadanía.  
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II.1.3. Pilar de la Horadada 

En cuanto a la sensibilización de los agentes económicos en Pilar de la Horadada con el 

mantenimiento y conservación del medioambiente, existe tanto en aquellos que cuentan con 

empresas que dependen directamente de recursos como el sol y la naturaleza como en los 

representantes públicos en el ayuntamiento. 

También, han aplicado conceptos innovadores a su actividad económica que les permite 

transmitir valores socialmente deseables y apreciados por la población, especialmente los 

ciudadanos y ciudadanas extranjeros procedentes de países del norte y centro de Europa. Este es el 

caso, por ejemplo, del camping Lo Monte. 

Igualmente, es habitual que dispongan de certificaciones de calidad en el control y reciclaje 

de residuos. En el caso anteriormente comentado, disponen de placas solares que proporcionan a 

las instalaciones del camping agua caliente sanitaria, logrando un ahorro del 70% con respecto a la 

utilización de fuentes de energía alternativas. 

Los actores económicos consideran que en el futuro este tipo de medidas se impondrán. 

Consideran que la regulación es óptima aunque faltan mecanismos de control, se debe dotar a las 

administraciones de los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa existente. 

Por su parte, la administración local también ha puesto en marcha medidas para la eficiencia 

energética y la promoción de los valores medioambientales, a saber, utilizar papel reciclado en 

todos los departamentos, realizar campañas de sensibilización ambiental desde el área de medio 

ambiente, renovar el alumbrado del municipio para reducir el consumo energético gracias a la 

sustitución de luces clásicas por LED, etc. 

El apoyo y el grado de sensibilización sobre esta problemática por parte de los técnicos y los 

gestores políticos de la administración local a estas medidas es completo aunque consideran que la 

implicación de todos los agentes, económicos, políticos y la ciudadanía en general, es determinante 

para conseguir los resultados esperados. 

De manera general, la sensibilidad por el respeto y la conservación del medioambiente es un 

elemento extendido y compartido por la mayoría de la población del municipio y los actores 

entrevistados consideran que mejorará tanto en el nivel de concienciación como en las prácticas 

orientadas al mantenimiento y conservación del medioambiente. Esta circunstancia conlleva que la 
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administración local incremente de manera progresiva el control por el cumplimiento de las normas 

medioambientales.  

 

II.1.4. Torrevieja 

A partir de las entrevistas realizadas a los actores clave en Torrevieja, según el diseño 

metodológico, vemos que según estas personas, en el municipio existe preocupación por las 

cuestiones medioambientales y los recursos naturales. El sector turístico, como motor de la 

economía torrevejense, parece que cada vez se muestra más concienciado a estos aspectos y 

transformando su actividad hacia un mayor respeto y conciencia en sentido. 

Respecto al reciclaje, las personas entrevistadas afirman que, aunque hay medios para llevarlo 

a cabo (sobre todo destacan la existencia de contenedores para este uso), se echa en falta mayor 

conciencia por parte de la ciudadanía, así como un mayor grado de implicación por parte del 

Ayuntamiento para promoverla. Todo ello se resume en el literal “Hay medios, pero falta 

conciencia”. 

Por otro lado, aunque se espera que los problemas medioambientales en la región se 

solucionen en los próximos años, se considera en general que aumentará la preocupación por las 

cuestiones naturales y medioambientales, debido a dos aspectos principalmente. Por un lado, 

destacan el hecho de que de que los recursos naturales y medioambientales que ofrece Torrevieja 

no están puestos al servicio del empleo y la economía local, por lo que entienden que en los 

próximos años, dada la dinámica de la última década, se prestará más atención a estos recursos. 

Por otro lado, destacan que el “desmesurado desarrollo económico” que ha habido en Torrevieja 

en las últimas décadas, centrado en un modelo urbanístico “camuflado bajo la etiqueta de turismo”, 

es un hecho que es ahora visible y sobre el que hay cierta conciencia estratégica, y es por ello la 

cuestión de la gestión del suelo y los recursos naturales municipales se espera que sean el centro 

de algunos debates hacia el futuro. 

En resumen, vemos que el capital natural está en el centro de los diferentes discursos y 

opiniones sobre el municipio, donde el concepto al que más se remite es a la conciencia. A partir de 

este concepto, vemos que se genera un esquema discursivo donde la administración pública 

aparece como entidad responsable de generar conciencia en la población torrevejense, así como 

adquiere un peso significativo la gestión del suelo llevada a cabo en las últimas décadas. De esta 

manera, se pone en cuestión el modelo urbanístico que ha habido en Torrevieja, así como un 
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modelo económico basado en un “turismo inmobiliario”. No obstante, las personas consultadas se 

muestran optimistas, aunque sin ausencia de sensación de alerta, respecto a lo relacionado con el 

capital natural de Torrevieja, a partir del cual se ven oportunidades de futuro para dinamizar el 

municipio, la economía, el empleo y a la población. 

 

II.2. El capital humano: los recursos humanos 

II.2.1. Estudio estadístico territorial 

En cuanto a la población residente en los tres municipios desagregada por sexos en el año 

2016 (último dato del que se dispone), el número de hombres en Guardamar es de 7.577, mientras 

que en 2007 fue de 7.636. También se ha visto reducido en el caso de Torrevieja. En 2016 tenía 

registrados 42.302, mientras que en 2007 fueron 48.362. En Pilar de la Horadada el número de 

hombres creció en los últimos diez años. En 2016 se contabilizaron 11.001, mientras que en 2007 

eran 10.607. 

En el caso de las mujeres solo se observaron pérdidas de efectivos en dicho periodo en 

Torrevieja. En el año 2016 estas eran 41.911 mientras que en 2007 se contabilizaron 45.644. En 

Guardamar, en 2016, fueron 7.809 y 7.496 en 2007. En Pilar de la Horadada se contabilizaron 10.347 

en 2016, mientras que en 2007 se registraron 9.668 efectivos, todos los datos según el IVE. 

Si atendemos a las nacionalidades de los habitantes de cada uno de los tres municipios, 

tenemos que la población total en Guardamar en 2016 es de 15.386 residentes, de los cuales 10.380 

tienen la ciudadanía española; 3.073 son de la Unión Europea; 1.202 son del resto de Europa; 342 

africanos; 237 de América; y 172 de Asia, Oceanía o apátridas. 

En Torrevieja, en 2016, son 84.213 habitantes de los que 50.548 son españoles; 14.447 son 

ciudadanos de la UE; 9.066 de europeos del resto de Europa; 4.602 proceden de África; 3.404 de 

América; y 2.146 de Asia, Oceanía o son apátridas. 

Por último, en Pilar de la Horadada se registraron en 2016 21.348 habitantes, de los que 

13.053 poseen la nacionalidad española; 4.854 pertenecen a estados de la Unión Europea; 692 a 

países del resto de Europa; 1.918 al continente africano; 636 al americano; y 195 tienen la 

nacionalidad de países de Oceanía, Asia o son apátridas. 
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La distribución de la población por edad se puede consultar en apartado referido a la evolución 

demográfica y del mercado de trabajo. 

En cuanto al nivel de instrucción de la población de los municipios analizados en 2011 (último 

año del que se disponen datos), tenemos que en Guardamar no existen personas analfabetas. 

Dentro de la categoría de sin estudios se han registrado 1.083; personas con estudios de Primer 

grado hay 1.328 (ninguna extranjera); de Segundo Grado, 8.783 (3.731 extranjeras); y de Tercer 

Grado 1.858 (689 extranjeras). 

En Torrevieja (en 2011), se contabilizaron 1.418 personas analfabetas (596 extranjeras); 6.201 

sin estudios (1.927 extranjeras); 12.344 con estudios de Primer grado (4.787 extranjeras); 46.256 de 

Segundo grado (23.771 extranjeras); y 10.913 de Tercer grado (5.291 extranjeras). 

En Pilar de la Horadada, también en 2011, se contabilizaron 400 personas analfabetas (sin 

datos para la población extranjera); 2.003 personas Sin estudios (534 extranjeras); 2.579 con 

estudios de Primer grado (884 extranjeras); 10.392 con estudios de Segundo grado (4.907 

extranjeras); y 2.036 con estudios de Tercer grado (912 extranjeras). 

La densidad de población se ha incrementado en dos de los tres municipios entre el año 2005 

y 2016. En Guardamar ha pasado de 368 habitantes por km2 en 2005 a 432,38 en 2016; en Torrevieja 

de 1.180,68 en 2005 a 1.178,83 en 2016; en Pilar de la Horadada ha pasado de 231,69 en 2005 a 

274,20 en 2016. 

El crecimiento vegetativo en los tres municipios ha sido desigual en los tres municipios. 

Recordemos que este indicador hace referencia a la diferencia entre nacimientos de madres 

residentes en el municipio y las defunciones en dicho municipio. Así, en Guardamar, a partir del año 

2010 fue negativo, registrándose un descenso de 14 habitantes en 2015 con respecto al año 

precedente. En Torrevieja también se observa un decrecimiento de la población desde el año 2012, 

contabilizando una disminución de la población en 2015 de 192 habitantes con respecto a 2014. En 

Pilar de la Horadada, el crecimiento natural ha sido la tónica en los últimos diez años. En 2015 este 

indicador creció en 86 efectivos con respecto a 2014.   

Se ha experimentado una disminución de la población en términos porcentuales desde 2012. 

En Guardamar ha perdido un 1,3% de población en 2015 con respecto al año precedente. En 

Torrevieja el descenso ha sido del 4,79% con respecto a 2014 y en Pilar de la Horadada del 1,3% en 
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el mismo periodo. Destacar que este fenómeno se ha suavizado, registrándose el momento más 

agudo del mismo en el año 2013. 

Otros parámetros referidos a la estructura poblacional de sumo interés son el índice de 

envejecimiento que se ha incrementado en los últimos años en los casos de Guardamar y Pilar de la 

Horadada y ha descendido levemente en el caso de Torrevieja. En Guardamar el índice ha pasado 

del 134% al 163,70%; en Torrevieja ha pasado del 149,70% al 141,70%; y en Pilar de la Horadada del 

104,80% al 124,80%. 

También, es de interés el índice de dependencia el cual se ha visto incrementado en los tres 

municipios en los últimos diez años. Así, en Guardamar ha pasado del 31,93% en 2005 al 38,42% en 

2016; en Torrevieja ha pasado del 31,99% al 35,03% en el mismo periodo; y en Pilar de la Horadada 

ha pasado del 31,28% al 37,03% en dicha década. 

 

II.2.2. Guardamar del Segura 

En el análisis de un territorio, una parte fundamental, es el capital humano. O de qué forma 

la población contribuye al desarrollo de la misma. 

En este sentido, podemos destacar que Guardamar es una población muy vinculada con el 

sector turístico, con lo que las cualificaciones laborales más destacables van en torno a satisfacer la 

demanda de ese turismo. Por tanto, el sector servicios es el que más destaca en esta población, con 

puestos de trabajo mayoritariamente dedicados a la hostelería (cocineros, ayudantes de cocina, 

camareros, responsables de sala, recepcionistas, administrativos…). A continuación, destacaría 

cualificaciones en sectores como la construcción de calidad, e industrias emergentes como las 

producciones de especies piscícolas en granjas marinas. 

Actualmente se ha visto un desarrollo y evolución en base a estas cualificaciones. Todos los 

actores entrevistados destacan una evolución en cuanto a la formación de las personas dedicadas a 

estos sectores. En cuanto al sector servicios, las cualificaciones destacadas se aprovechan para dar 

servicio a la demanda del turismo y generar nuevas opciones que permitan mejorar el atractivo de 

la ciudad para el visitante. 

De la misma forma, en el sector formativo se desarrollan especialidades que van destinadas a 

satisfacer las necesidades formativas de este sector, por ejemplo, Guardamar cuenta con un ciclo 
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de Formación Profesional dedicado a la restauración, cuya realización de prácticas supone también 

la adquisición del primer puesto de trabajo por parte del alumno. 

Hoy en día, la aparición de nuevas cualificaciones viene precedida por el desarrollo en nuevas 

tecnologías. Por ello, en Guardamar, al ser una población muy vinculada a un sector, el turismo, 

donde el desarrollo tecnológico no da grandes saltos, existe una visión general de que no se 

observan grandes cambios ni nuevos puestos de trabajo destacables. Algún indicio cabe esperar en 

cuanto al ocio marítimo para promocionar nuevas actividades de ocio veraniego. Por otro lado, 

quizá se observan pequeños cambios de cara a favorecer el desarrollo de la agricultura e industria, 

donde pudieran surgir nuevas necesidades laborales. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la dinámica de la población, desde el 2007 ha habido un 

descenso en el número de habitantes, algunos datos se basan en la pérdida de entorno 1500 

habitantes, algo que no sería sólo una cuestión local, sino también se vería reflejado en el entorno 

comarcal. Todo ello a raíz de la crisis económica que afectó a la construcción y consecuentemente 

al turismo. En los últimos años puede observarse un nuevo aumento de población, que también es 

perceptible por los actores entrevistados, manifestando que las nuevas oportunidades de empleo y 

el aumento del turismo, sobretodo extranjero, facilita que la gente se quede en el municipio. 

En este sentido, la estructura poblacional está evolucionando con una tendencia al 

envejecimiento de la población, tendencia comparable a nivel nacional, acelerada quizá, porque en 

Guardamar hay mucha población tanto nacional como extranjera, que ven en la localidad el sitio 

ideal para pasar su jubilación. Además, por otro lado, hay una pérdida de población jóven que 

adquiere conocimientos cualificados, que ven mayores oportunidades fuera del municipio. 

Por último, el futuro en la estructura demográfica pasa por cambios en el modelo del sector 

predominante, ya se ven indicios de una evolución más cualitativa de los recursos. Además, como 

argumenta Jorge García (técnico ADL), las demandas de determinados mercados emisores de 

turistas que apuestan por la calidad, hará que se adopten servicios de calidad con necesidad de 

empleos con nuevas cualificaciones, muy vinculadas a las nuevas tecnologías, que a su vez, crearán 

puestos laborales mejores y se verá reducida la precariedad característica del sector hostelero y 

turístico predominante. 

En cuanto al futuro de la dinámica demográfica, todo indica que la población seguirá la 

tendencia al envejecimiento, factor que favorecerá los jubilados provenientes tanto de la Unión 

Europea, como nacionales, que se instalan en la zona por la ventaja climatológica. De hecho, hay 
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una idea en el imaginario colectivo de que Guardamar acabará siendo “la residencia de Europa”, en 

referencia a este factor. 

 

II.2.3. Pilar de la Horadada 

El principal sector económico del municipio siempre ha sido la agricultura, en los últimos años, 

antes de la recesión económica también fue la contracción y el sector servicios. En los últimos años, 

el sector turismo ha cobrado auge. 

Así, la cualificación de los recursos humanos del municipio está ligado íntimamente con los 

sectores económicos punteros como son la agricultura y el turismo.  

Existe un mayor porcentaje de personas cualificadas en el colectivo de jóvenes. En cambio, las 

personas de más de 45 años en su mayoría no poseen cualificación más allá de la educación 

obligatoria. 

Con respecto a la agricultura, el principal sistema de explotación de los cultivos se basa en la 

tecnología de los invernaderos, similar a plantaciones de Murcia o Almería. En los últimos años, y 

como factor de innovación aplicado a la producción, la agricultura ecológica está adquiriendo un 

creciente peso. Algunos de los cultivos más representativos de esas explotaciones son los pimientos 

y los espárragos. Además, este último se exporta a todo el mundo gracias a la cooperativa Surinver, 

una explotación de tamaño medio-grande. Las explotaciones más pequeñas venden su producción 

a intermediarios que distribuyen el producto en el mercado internacional. 

Las cualificaciones necesarias para mantener el liderazgo mundial son de diversa índole. Por 

un lado son necesarios profesionales muy cualificados para construir y mantener instalaciones 

tecnológicamente avanzadas como son el caso de los invernaderos inteligentes. Es esencial, por 

tanto, la implicación en el proceso productivo de ingenieros tanto de aquellos especializado en el 

desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones, como informáticos, como aquellos que conocen 

procesos de explotación agrarios de carácter innovador, como en el caso de los ingenieros 

agrónomos. 

Un buen ejemplo de la orientación del modelo productivo representado por la agricultura 

hacia la innovación, es la existencia de un proyecto municipal, bajo el formato de Taller de Empleo, 

que tiene como objetivo la construcción de un invernadero de diseño, que contaría con los últimos 

avances tecnológicos en esta materia. 
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Las profesiones relacionadas con la construcción de invernaderos, formadores y personas 

relacionada con la recolección. El conocimiento de los procesos de explotación agraria, sobre 

agricultura ecológica, tipos de abonos, pesticidas, etc. 

En cuanto al turismo, se ha puesto en valor la playa en invierno, como medida para 

desestacionalizar el turismo. El proyecto tiene como nombre Hibernis Mare. Las cualificaciones 

requeridas para el desarrollo de este tipo de oferta turística son las siguientes: monitor de ocio y 

tiempo libre, monitor deportivo, gestores de eventos, que son los profesionales que ejecutan la 

acciones previstas en el proyecto, así como, las cualificaciones requeridas en establecimientos de 

comercio y hostelería (personal que atiende y da servicio a la clientela, gestores de este tipo de 

negocios, etc). 

Dentro de la estructura económica del municipio, también tiene un peso específico el 

comercio. Las cualificaciones existentes corresponden al de un personal cuyas prácticas obedecen 

a procesos de gestión y técnicas de comercialización de servicios y productos de manera tradicional. 

En el sector turístico se requiere de profesionales con competencias en idiomas 

principalmente en el habla de la lengua inglesa. En este sentido, en las empresas de este sector que 

ofrecen servicios de mayor calidad, se requiere que el nivel de desempeño de los trabajadores con 

idiomas extranjeros sea muy alto. Así, para asegurar la competencia, es necesario acudir a la 

contratación de trabajadores residentes en el municipio pero nacidos en el país donde se habla la 

lengua requerida.  

Otro sector innovador, dentro de la actividad turística, lo representa el camping Lo Monte que 

cuenta con unas instalaciones modernas y equipadas con servicios propios de un hotel y la 

posibilidad de ofrecer a sus clientes distintos tipos de alojamiento (vivienda unifamiliar, espacios 

para autocaravanas), además del tradicional de acampada. En este caso, se contrata a personal que 

conozca idiomas, nacidos en países extranjeros o con padres nativos. También, se solicita que 

tengan experiencia en el puesto. 

En el terreno de las cualificaciones, también es de destacar la existencia de un profesional 

orientado a la confección de productos artesanales. 

Antes de la llegada de la crisis económica, además de los sectores económicos anteriormente 

mencionados, la construcción era el principal motor económico del municipio. Con la crisis este tipo 

de actividad cayó en picado y muchos habitantes del municipio perdieron sus trabajos. A través de 
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la formación se ha conseguido recualificar a los desempleados y así conseguir que consigan 

ocuparse en otras actividades.  

En el futuro, es previsible que estas cualificaciones se mantengan y se extiendan para 

consolidar un modelo de desarrollo económico independiente del sector de la construcción aunque 

existe un grupo de población difícilmente reciclables, cualificacionalmente hablando, personas con 

más de 45-50 años que tienen poca experiencia en sectores de actividad diferentes del de la 

construcción y un nivel de cualificación bajo. 

Sin embargo, la construcción, a través de pequeñas empresas, está volviendo a dar señales de 

vida aunque de manera tímida. No obstante, las viviendas se están poniendo, en su mayoría, a la 

venta en el mercado británico, escandinavo y centroeuropeo. 

Los agentes económicos consideran que la implicación y el compromiso del ayuntamiento es 

grande a la hora de ayudar a los emprendedores para iniciar sus negocios o para ayudar resolver 

cualquier problemática. 

Así, en el año 2017, el ayuntamiento creó la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, (AEDL) 

como instrumento al servicio de los ciudadanos de Pilar de la Horadada cuya función principal es la 

de planificar y gestionar todos aquellos aspectos que favorecen el desarrollo socioeconómico del 

municipio. A través de este recurso, se pretende alcanzar unos mayores niveles de crecimiento 

económico y de ocupación, mejorando con ello el bienestar de la población. Es un servicio dirigido 

a los empresarios, los emprendedores y a las personas desempleadas. 

En la actualidad, el ayuntamiento está desarrollando nuevas funciones para mejorar la 

eficiencia de este recurso, creando nuevos servicios como la Agencia de Colocación y ampliando el 

personal dedicado a esta área. Por todo ello, se puede decir que el grado de implicación y 

compromiso por la promoción de empleo es alto. 

 

Factores que inciden en la dinámica demográfica 

En el año 2007 Pilar de la horadada tenía 20.338 habitantes, y en el año 2017 la cifra ha 

aumentado en poco más de 1.000 habitantes, (21.348 efectivos de población). Este aumento no es 

significativo ya que el número de habitantes prácticamente se ha mantenido, y posiblemente siga 

manteniéndose en un futuro. Profundizado un poco más en esta realidad, las mujeres jóvenes 

deciden posponer la nupcialidad y la maternidad, ya que cada vez deciden tener hijos a mayor edad, 
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y por lo general tienen menos hijos que hace unos años, por lo que esto hará que los efectivos 

poblacionales no aumenten, y cada vez tenga más peso relativo la población mayor de 65 años. 

Profundizando en este modelo demográfico, no se observan movimientos migratorios 

significativos hacia el exterior del municipio, aunque la tendencia, si se consigue consolidar un 

modelo turístico desestacionalizado, es que la población se pueda ver incrementada de manera 

continua en los próximos años gracias a las entradas de efectivos de población, generalmente 

personas mayores procedentes de los países del norte y centro de Europa.  

También se produce una entrada de personas aunque solo de visita. Son los turistas. Se 

producen en los periodos vacacionales, lo que hace que la cifra anteriormente citada se vea 

duplicada, en Semana Santa, o triplicada durante el verano. Son visitantes de diversas 

nacionalidades.  

Antes se ha explicado que no se considera que la salida de efectivos poblacionales sean lo 

suficientemente significativos para hablar de un proceso de pérdida de población preocupante ya 

que estos se reducen a casos de personas jóvenes que buscan otro tipo de empleos que por su 

cualificación o grado de especialización no encuentran en el municipio. Estas salidas, tienen como 

destino países extranjeros en su mayoría. En este marco, la población está envejeciendo aunque 

también son de destacar las llegadas de personas jóvenes con propósitos laborales. 

En cuanto a la caracterización de los movimientos temporales, encontramos que en invierno 

se registra la llegada de personas de edad elevada procedentes de países del centro y del norte de 

Europa. En cambio, en verano los visitantes son familias jóvenes que llegan de diversos puntos de 

la geografía española. En el caso del camping la factura se reparte al 50% entre clientes extranjeros 

y nacionales. 

En los próximos años, se mantendrá esta tendencia demográfica siempre y cuando el 

municipio pueda generar los empleos necesarios para que la población residente pueda asegurarse 

la subsistencia. Desde luego, ello pasa por mantener el proceso de reconversión de la economía 

local, desestacionalizando la oferta turística a través de propuestas innovadoras y diversificando la 

actividad económica en otros sectores como los mencionados anteriormente. 
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II.2.4. Torrevieja 

Las personas entrevistadas señalan que la crisis económica ha afectado a la dinámica 

poblacional en Torrevieja. Comentan que antes de la crisis la gente acudía al municipio, mientras 

que desde el establecimiento de la crisis las personas vuelven a irse. Es por ello que señalan el 

empleo como factor principal de estos cambios: hacen referencia al hecho de que la crisis ha 

conllevado la disminución de la oferta laboral y ante la “necesidad de trabajar”, algunas personas 

han optado por emigrar del municipio (“Al no haber construcción y no contratarse gente en bares 

ni en comercios, la gente tiende a irse de Torrevieja”). 

No obstante, independientemente de este hecho, señalan que el comercio y la hostelería son 

las principales ramas de actividades que configuran el turismo en Torrevieja, y en este sentido, 

distintos actores entrevistados señalan la necesidad de personas con más experiencia en ambos 

sectores. 

La figura del empresario, señalan, se ve muchas veces como alguien que tiene posibilidades y 

poder adquisitivo. Sin embargo, coinciden en que es una imagen que no se ajusta a la realidad, y 

aunque no es una imagen negativa la que perciben en el municipio respecto a la figura del 

empresario, afirman que no es correcta. La realidad que ellos definen encuentra una figura del 

empresario que “trabaja de lunes a domingo y tiene problemas de conciliación familia-trabajo”. 

El sector servicios, en concreto la hostelería, se muestra como la actividad principal, y es por 

ello que la población tiende a poner el foco de su formación y empleo en estas ramas de actividad. 

Sin embargo, el peso de la demanda de más formación y experiencia no recae en exclusiva sobre 

trabajadores y trabajadoras, sino que se destaca también la figura del empresario como actor que 

también ha de formarse para el proceso de dinamización económica y laboral del municipio. 

Por otro lado, Torrevieja se presenta como un territorio heterogéneo según los orígenes de su 

población, lo cual hace que los idiomas se vuelvan algo determinante en el día a día de cualquier 

actividad económica (“la heterogeneidad requiere flexibilidad y comprometerse con las diversas 

demandas”). 

Tal y como se comentaba al principio de este epígrafe, el empleo, sobre todo los sectores de 

construcción y servicios, es el principal factor que ha incidido en la dinámica demográfica y social 

del municipio. En la actualidad y hacia el futuro parece que Torrevieja tenderá a tener una población 

cada vez más envejecida, y por tanto a estancarse económicamente, según afirman las personas 

entrevistadas. Todo esto se une al hecho de que la gente joven no encuentra en Torrevieja lo que 
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quiere (eventos, culturales, de ocio, náutico...), y por eso se va a Murcia u otros municipios cercanos. 

Además, el contexto económico de la región, obliga a los jóvenes, ante la falta de oportunidades, a 

que los jóvenes se adapten a la oferta del territorio a la hora de tomar una decisión sobre su 

presente y futuro laboral, encontrándose con dos caminos posibles: o emigrar, o acudir a la 

hostelería dada su posición en la economía torrevejense. 

En resumen, las personas entrevistadas ponen en el acento en el proceso de envejecimiento 

de la población torrevejense y su consecuente escenario de estancamiento económico, producido 

por visión crítica sobre el modelo económico-urbanístico adoptado y aceptado en las últimas 

décadas donde la mayoría no ha visto o ha ignorado un hecho que ahora se desvela como 

imperativo: “no nos hemos dado cuenta de que el suelo se acaba”. Todo ello genera una sensación 

de tristeza, puesta de manifiesto durante las entrevistas, pues las consecuencias más graves de todo 

este periodo afecta y afectará a la juventud y a las oportunidades que puedan tener en sus vidas 

(“nos hemos olvidado del futuro de los jóvenes”). 

 

II.3. El capital social y cultural 

II.3.1. Estudio estadístico territorial 

En cuanto a los parámetros que representan la distribución de la renta en cada municipio, el 

indicador de la renta familiar disponible per cápita ha experimentado en los tres municipios una 

leve disminución entre los años 2010 y 2013. Así, en Guardamar en 2010 era de 11.786 euros y pasó 

en 2013 a ser de 11.149 euros. En Torrevieja, era de 9.773 euros y pasó a ser de 9.416 euros. En 

Pilar de la Horadada era de 10.916 euros y pasó a ser de 10.832 euros. 

También hay que destacar que los tres municipios pertenecen a la red de Agencias para el 

Fomento de la Innovación Comercia (AFIC). Este es un instrumento mediante el cual, la Generalitat 

Valenciana, en colaboración con la Administración Local, está impulsando el proceso de 

modernización y ordenación del comercio local. Sin embargo, según los datos de la Xarxa AFIC, solo 

las de Guardamar y Torrevieja están acreditadas. 

Solamente en el municipio de Torrevieja existe un centro SERVEF. Sin embargo amplía su 

ámbito de cobertura a los municipios de Guardamar y Pilar de la Horadada. 
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II.3.2. Guardamar del Segura 

En general la visión que tienen los actores influyentes de la sociedad guardamarenca, es de 

tener una mentalidad de pueblo, entendiéndose ésta como una sociedad basada en las relaciones 

informales, que se caracterizan por ser relaciones personales de confianza, afinidad o simpatía. La 

evolución de dichas relaciones ha sido una constante en las últimas décadas, a pesar de ser una 

ciudad muy vinculada al turismo, con la consecuente multiculturalidad, han mantenido estas 

relaciones como prioritarias. 

En cuanto a las relaciones formales, se puede observar una evolución en la última década. 

Tanto en el tejido empresarial, con la creación de nuevas asociaciones que permiten tener canales 

más institucionalizados para las comunicaciones entre los distintos colectivos, como a nivel de la 

administración, que ha mejorado los canales de comunicación con la ciudadanía. A pesar de ello, 

todavía se considera que tienen un amplio margen de mejora. 

Por otra parte, a la hora de definir la figura del empresario en la localidad distingue varios 

aspectos. Por un lado, si el empresario es local, tiene una pequeña o mediana empresa es una figura 

favorecedora, se le considera como agente dinamizador y tiene una imagen positiva. En cambio, 

cuando el empresario es de fuera, o bien tiene una gran empresa, la imagen general tiende a la 

visión clásica de ser una figura que explota a sus empleados y que se intenta aprovechar de las 

personas.  

En este sentido, como la red empresarial de Guardamar se distingue mayoritariamente por 

ser de pequeñas y medianas empresas, en general, la visión del empresario es buena. A lo largo de 

la última década, salvo particularidades, esta visión ha seguido siendo una constante en el tiempo. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la agilidad en la toma de decisiones en el ámbito público 

y privado. Que en el caso de Guardamar, existiría una gran diferencia entre el sector privado, que 

se caracteriza por una toma de decisiones ágil, casi inmediata, también necesaria para el desarrollo 

de su actividad. Y en cambio, el sector privado, que más bien se caracteriza por una capacidad de 

reacción lenta y poco efectiva, con mucha burocracia y procesos que ralentizan la actividad de quien 

se ve en la necesidad de realizar algún trámite con la administración. 

De la misma forma, la visión general en la que coinciden todos los entrevistados es que si se 

quiere mejorar este aspecto, el Ayuntamiento, y la Administración en general, debería reducir 

drásticamente la burocracia en los consistorios. 
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Por último, en cuanto la creatividad y la innovación en las empresas, se puede distinguir por 

un lado, los empresarios y trabajadores jóvenes que apuestan por la innovación. Quizá por tener 

más acceso e interés por las nuevas tecnologías, o pensar que para que las cosas cambien hay que 

hacer las cosas diferentes. Y por otro lado, los empresarios más veteranos, que tienden a hacer las 

cosas de la misma manera. 

 

II.3.3. Pilar de la Horadada 

La figura del empresario, en términos generales, está bien vista entre los habitantes de Pilar 

de la Horadada aunque debido a los problemas de desempleo pueda existir algún grupo de 

población que mantenga otra opinión. De hecho, es habitual que muchos de ellos conozcan a 

personas o familiares que son autónomos o son propietarios de una pequeña empresa. 

Posiblemente, al ser un municipio receptor de inmigrantes, estos tengan un carácter proclive al 

emprendimiento como vía para mejorar su situación. 

Se considera que la toma de decisiones para revertir situaciones de precariedad laboral y 

dinamización socioeconómica no es ágil en la administración pública. Ello arrastra a la misma 

ineficacia a la iniciativa privada que encuentra muchos problemas burocráticos para llevar a cabo 

su actividad económica. 

Esta situación también la sufre la propia administración. La mayoría de veces técnicos y 

representantes políticos se encuentran con barreras a la hora de ejecutar proyectos de fomento de 

empleo, intervención, secretaría, aprobación de presupuestos, etc. Se considera que es una 

problemática difícil de solucionar por la propia idiosincrasia de la administración.   

Se propone que la solución pase por establecer un marco legal que permita a la iniciativa 

privada desarrollar su actividad emprendedora. Para ello se deberían simplificar las normativas y, al 

mismo tiempo, dotar a la administración de medios para el control de su cumplimiento y para el 

fomento del emprendedurismo. 

 

II.3.4. Torrevieja 

Acerca del capital social y cultural, las personas entrevistadas afirman que no existen muchas 

redes colectivas, aunque cada vez hay más conciencia e implicación en crear este tipo de redes, ya 
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que la región requiere este tipo de tramas para dinamizar empleo y economía. Destacan que cada 

vez hay más presencia de redes y actuación conjuntas supramunicipales. 

Desde las asociaciones se hace la labor de tratar de fortalecer el capital social, cultural y 

económico de la región. Todo esto se ve frenado por la falta de recursos, así como las dinámicas 

internas de los municipios, donde los interventores de los Ayuntamientos se revelan como la clave 

para el cambio en este sentido, ya que afirman que son una figura responsable de que en muchas 

ocasiones, los proyectos puedan desarrollarse. Aunque hay asociaciones más o menos formales, el 

asociacionismo es escaso para las realidades encontradas, a pesar del esfuerzo de las asociaciones 

hacia asociados y no asociados. En el caso concreto del comercio, se destaca que el asociacionismo 

es difícil, ya que los comercios no ven las ventajas de estar asociados y usan el discurso de que lo 

que obtienen de la asociación lo pueden conseguir de la administración pública. 

El aspecto que se muestra común a todas las entrevistas es la percepción de no encontrar un 

tejido social sólido en Torrevieja, y ante esta situación, las personas entrevistadas ponen el foco en 

las instituciones públicas, y en concreto en el Ayuntamiento, entidad a la que definen como la 

máxima responsable de poner los medios necesarios para crear este tejido (“cuando no hay tejido 

que mantenga la estructura social y económica del territorio, no hay nada que se pueda hacer, y en 

este sentido las instituciones públicas tienen 'la sartén por el mango'”). En este sentido, entienden 

que las instituciones públicas, además de hacer esta labor, debería agilizar los procesos de toma de 

decisiones, simplificando trámites que no hagan de la burocracia el principal freno para la 

dinamización del municipio. 

En resumen, Torrevieja se encuentra repleta de actores que no se encuentran vinculados unos 

a otros, generando una dinámica de individualismo colectivo y carencia de tejido social. A pesar de 

haber asociaciones que se esfuerzan por fortalecer el capital social y cultural del municipio, 

encuentran en la burocracia su principal impedimento, seguido de un individualismo que contribuye 

a la imposibilidad de generar redes. Es por ello, que las instituciones públicas, particularmente el 

Ayuntamiento, se presenta como el principal actor para el cambio del tejido social, entidad a la que 

se le otorga la autoridad para romper con la división de la población y encargarse de buscar los 

medios y vías y pongan el valor la cooperación en Torrevieja. 
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II.4. El capital territorial 

II.4.1. Estudio estadístico territorial 

Economía 

En Guardamar existen un total de 1.028 empresas, según datos de 2016, de las que 37 

pertenecen a la categoría de Industria; 162 a la de Construcción; y 829 a la de Servicios. En los 

últimos cinco años se ha experimentado un incremento de estas en todas las categorías excepto en 

la de Industria. Dentro del sector Servicios, los establecimientos más numerosos están dedicados al 

Comercio, transporte y hostelería con 457 negocios, seguido de las Actividades profesionales y 

técnicas (151) y de las Actividades inmobiliarias (143). Destacar que estos datos suponen un 

incremento en el número con respecto a cinco años atrás. 

En Torrevieja, en 2016, se registraron un total de 5.446 empresas, de estas 114 pertenecen a 

la categoría de Industria; 906 a la de Construcción; y 4.426 a la de Servicios. En este caso el 

incremento se ha producido en todos los sectores. Dentro del ámbito de los Servicios, 2.069 

establecimientos corresponden a Comercios, transporte y hostelería, seguido de las Actividades 

profesionales y técnicas (859) y de las Actividades inmobiliarias (630). En lso últimos cinco años ha 

descendido el número de comercios, sin embargo se incrementa en los otros dos casos. 

Finalmente, en Pilar de la Horadada se constató que en 2016 existían un total de 1.143 

empresas. De ellas, 66 pertenecen a la categoría de Industria; 221 a la de Construcción; y 856 a la 

de Servicios. En esta ocasión, solo se conoce un incremento de empresas en el sector Servicios. 

Precisamente en este último área de actividad, los establecimientos más numerosos son los 

dedicados al Comercio, transporte y hostelería, con 424; seguido de Actividades profesionales y 

técnicas, con 175; y de las Actividades inmobiliarias, con 93 establecimientos. En los últimos cinco 

años se ha producido un descenso de establecimientos en Comercios, transportes y hostelería y se 

ha incrementado el número de las otras dos categorías. 

Servicios sociales 

Según las fuentes oficiales, hasta el año 2005, Guardamar contaba con 9 instalaciones 

deportivas; Torrevieja contaba con 29 y Pilar de la Horadada con 9.  
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Dentro del sector sanitario, Guardamar contaba 5 farmacias y 2 centros de salud. Torrevieja 

con 43 farmacias, 2 centros hospitalarios (386 camas) y 5 centros de salud. Además, cuenta con un 

Departamento de Salud. Pilar de la Horadada, con 8 farmacias y 4 centros de salud. 

En cuanto a centros educativos, Guardamar dispone de 6 de carácter público y ninguno 

privado. Un colegio de Educación infantil de primer ciclo; 3 de Educación infantil de segundo ciclo; 

3 de Educación Primaria; uno de Educación Especial; uno de ESO; uno de Bachillerato; uno de 

Formación Profesional de Grado Básico y Medio; y un centro de Educación de Personas Adultas. 

En este ámbito, Torrevieja cuenta con 21 centros educativos de carácter público y 7 privados. 

Tiene 3 centros de Educación Infantil de primer ciclo; 12 de Educación infantil de segundo ciclo; 12 

de Educación Primaria; 9 de Educación Especial; 6 de ESO; 6 de Bachillerato; 6 de Formación 

Profesional de Grado Básico; 3 de Formación Profesional de Grado Medio; y 3 de Formación 

Profesional de Grado Superior. Además, cuenta con uno de Educación de Personas Adultas. 

Torrevieja disfruta, además, de una Escuela Oficial de Idiomas; y 5 centros dedicados a la enseñanza 

de Música y Danza. 

Pilar de la Horadada dispone de 7 centros educativos de carácter público y uno privado. 

Cuenta con un centro de Educación Infantil de primer ciclo; 4 de Educación Infantil de segundo ciclo; 

4 de Educación Primaria; 2 de Educación Especial; 1 de ESO; 1 de Bachillerato; uno de Formación 

Profesional de Grado Básico y Medio; y un centro de Educación de Personas Adultas. Además, 

existen 2 centros dedicados a la enseñanza de Música y Danza. 

 

Agricultura 

Guardamar contaba en 2009 (último año del que se dispone de datos) con 203 explotaciones 

agrarias. De estas, 190 corresponden a minifundios (superficies menores de 10 ha) y no cuenta con 

ninguna mayor de 100 ha. Según el régimen de tenencia, 472,09 ha se explotan en propiedad; 155, 

52 ha. son arrendadas; y 57,08 ha se encuentran en régimen de aparcería. En 2015 las superficies 

destinadas al secano fue de 186,49 ha y 546,13 ha se destinaron al regadío. De los cultivos frutales 

no cítricos 3 ha se dedicaron al algarrobo (secano). La superficie total cultivada fue 684,69 ha. 

En Torrevieja, se contabilizaron 49 explotaciones agrarias en 2009. De estas, 40 son 

consideradas por tamaño minifundios y tan solo una supera las 100 ha (latifundio). Atendiendo al 

régimen de tenencia, 451,04 ha. son explotadas por su propietarios; 45,87 ha. estaban en régimen 

de arrendamiento; y 553,64 ha. en régimen de aparcería. En el año 2012 348,77 ha. estaban 
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dedicadas a cultivos de secano y 392,11 ha. al regadío. 4 ha. de las explotaciones se dedicaron al 

cultivo del almendro de secano y 7 ha. al de regadío. Además, 8 ha. de las explotaciones se dedican 

a diversos cultivos de regadío. La superficie cultivada total en Torrevieja es de 496,91 ha. 

En el año 2009 en Pilar de la Horadada se contabilizaron 258 explotaciones agrarias. De estas 

202 son pequeñas explotaciones o minifundios (menores de 10 ha) y 5 superan las 100 ha. El 

régimen de tenencia de estas tierras, según sus superficies son las siguientes: 4.231,52 se tienen en 

propiedad; 553,64 ha. en arrendamiento; y 549,91 ha. en aparcería. En 2012, estaban dedicadas a 

cultivos de secano 3.293,37 ha y al de regadío 3.214,12 ha. De estas, 251 ha. se dedicaron al 

almendro de secano y 33 ha. al de regadío. 14 ha. se dedicaron al algarrobo de secano y 33 ha. al de 

regadío. Además, se dedicaron 33 ha. al cultivo de melocotoneros de regadío y 1 ha. al 

albaricoqueros de regadío. También se constató que 4 ha. se utilizaron para diversos cultivos de 

regadío. La superficie total explotada fue de 5.335, 07 ha.  

Industria y transporte 

Los datos de los que se dispone indican que en Guardamar existe una empresa que se dedica 

a la artesanía según el catálogo de oficios artesanos de la Comunidad Valenciana consultado en el 

mes de marzo de 2017. En Torrevieja están registrados 3 empresas y ninguna en Pilar de la 

Horadada. 

En cuanto a la superficie industrial en los tres municipios, están contabilizados 3.380.000 m2 

en Guardamar en 2016, un millón más que en 2013; 11.450.000 m2 en Torrevieja, cerca de 8 

millones de m2 más que en 2013; y 4.620.000 de m2 en Pilar de la Horadada, también un millón 

más de m2 que en 2013. 

Urbanismo y construcción 

El número de viviendas en Guardamar ha evolucionado positivamente entre los años 2001 y 

2011. De 15.706 viviendas en 2001 se pasó a 22.264 en 2011. Una diferencia considerable aunque 

perfectamente justificada por el boom del turismo residencial. En 2011, el número de viviendas 

familiares según su régimen de tenencia era el siguiente: 2.616 eran en propiedad, totalmente 

pagada; 2.073 eran en propiedad pero hipotecada; 560 eran en propiedad por herencia o donación; 

930 en alquiler; y 303 se tenía en otras formas. En 2007 existían 213,98 ha. edificadas y 204,28 sin 

edificar. En 2016, existían 230,84 ha. de parcela edificada y 195,61 ha. sin edificar. Además, en 2011 

se vendieron 211 viviendas nuevas y 341 de segunda mano. Destacar que el porcentaje de viviendas 
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principales sobre viviendas secundarias en el año 2001 fue del 29,31%, mientras que en el 2011 era 

del 64,38%. 

En Torrevieja, el parque de viviendas también experimentó una evolución positiva entre 2001 

y 2011. De 102.355 viviendas en 2001 se pasó a 122.327 en 2011. La diferencia también se puede 

explicar, como en el caso anterior, por el boom del turismo residencial. En 2011, el número de 

viviendas familiares según su régimen de tenencia era el siguiente: 16.929 eran en propiedad, 

totalmente pagada; 13.566 eran en propiedad pero hipotecada; 947 eran en propiedad por herencia 

o donación; 6.383 en alquiler; y 1.391 se tenía en otras formas. En 2007 existían 1.048,98 ha. 

edificadas y 455,99 sin edificar. En 2016, existían 1.214,70 ha. de parcela edificada y 303,18 ha. sin 

edificar. Además, en 2011 se vendieron 279 viviendas nuevas y 2.913 de segunda mano. Destacar 

que el porcentaje de viviendas principales sobre viviendas secundarias en el año 2001 fue del 

26,69%, mientras que en el 2011 era del 63,68%. 

En Pilar de la Horadada, se vivieron fenómenos muy parecidos a los indicados mediante cifras 

en las otras dos poblaciones. De 17.841 viviendas en 2001 se pasó a 22.660 en 2011l. En 2011, el 

número de viviendas familiares según su régimen de tenencia era el siguiente: 3.464 eran en 

propiedad, totalmente pagada; 2.767 eran en propiedad pero hipotecada; 488 eran en propiedad 

por herencia o donación; 1.171 en alquiler; y 292 se tenía en otras formas. En 2007 existían 453,58 

ha. edificadas y 348,60 sin edificar. En 2016, existían 570,99 ha. de parcela edificada y 293,01 ha. 

sin edificar. Además, en 2011 se vendieron 147 viviendas nuevas y 294 de segunda mano. Destacar 

que el porcentaje de viviendas principales sobre viviendas secundarias en el año 2001 fue del 

34,38%, mientras que en el 2011 era del 103,78%. 

Turismo 

El turismo es uno de los motores principales de la economía en el litoral sur de la Vega Baja y, 

por ende, de cada una de los tres municipios estudiados. En Guardamar, y haciendo referencia al 

número de banderas azules en las playas, según datos del 2015, esta fueron 4 (de un total de 8 

playas en el municipio), una más que en 2007. No se dispone de ninguna en puertos deportivos.  

En cuanto al número total de plazas de alojamiento, este municipio contaba en 2016 con 

4.151, un millar más que en 2010. De estas, 1.615 corresponden a hoteles; 65 a pensiones; 1.214 a 

apartamentos; 1.257 a campings. También se registraron 5.861 en restaurantes. Comparadas con 

las existentes en 2010, las diferencias más significativas se encuentran en el número de plazas en 

apartamentos ya que en seis años atrás solo se contabilizaron 180. Este dato supone un buen 
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ejemplo de un fenómeno como es el turismo residencial. En unidades, este dato supone que en 

2010 se contabilizaron 35 edificios dedicados a apartamentos mientras que el número se elevó en 

2016 hasta los 133. En resumen, el número total de plazas de alojamiento por cada mil habitantes 

es de 3.164 en 2010 y de 4.151 en 2016. 

En Torrevieja, el número de banderas azules en 2015 fue 5 (de un total de 13 playas), todas 

conseguidas después de 2007. Este municipio tiene 2 enseñas de este tipo en puertos deportivos, 

una más que en 2007. En 2016 disponía de 9.226 plazas de alojamiento, mientras que en 2010 eran 

5.187. De estas 1.652 corresponden están ubicadas en hoteles; 59 en hostales; 38 en pensiones; 

6.716 en apartamentos; y 761 en campings. También se contabilizaron 28.214 plazas en 

restaurantes. Como diferencia a tener en cuenta dentro del periodo, destacar el fuerte aumento de 

plazas de apartamentos ya que en 2010 el número de estas ascendió a 2.163. Reseñar el fuerte 

retroceso en este periodo en las plazas ubicadas en campings y la inexistencia de casas rurales o 

albergues.  

Tomando como referencia las unidades construidas, es de destacar como se triplicó en este 

periodo el número de edificios destinados a apartamentos y la existencia de cien restaurantes más 

que en 2010. En definitiva, el número total de plazas de alojamiento por cada mil habitantes fue de 

5.187 en 2010 y de 9.226 en 2016. 

Finalmente, en Pilar de la Horadada el número de banderas azules fue en 2015 de 4 (de un 

total de 11 playas), las mismas que en 2007. No dispone de ninguna en puertos deportivos. En el 

año 2016 contaba con 1.039 plazas de alojamiento, mientras que en 2010 se contabilizaron 1.502. 

En 2016 se distribuyeron de la siguiente forma: 87 pertenecían a hoteles; 40 a hostales; 507 a 

apartamentos; 393 a campings; 12 a casas rurales; y también contaba con 5.227 en restaurantes. 

Destacar la reducción de alojamiento en hoteles y la generación en ese periodo de la totalidad de 

las plazas correspondientes a campings. Igualmente interesante es que entre esos dos años se 

perdió más de la mitad de las plazas en apartamentos. 

En cuanto al número de unidades construidas y dedicadas al alojamiento de visitantes, cabe 

destacar la pérdida en el periodo indicado anteriormente de edificios dedicados a apartamentos, se 

pasó de 376 en 2010 a 110 en 2016; y la llegada del camping, que logró compensar mínimamente 

la pérdida de plazas de alojamiento en apartamentos. El número de plazas de alojamiento por cada 

mil habitantes es de 1.039 en 2016 por 1.502 en 2010. 
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II.4.2. Guardamar del Segura 

En este aspecto, se puede afirmar que la principal actividad productiva de Guardamar es el 

sector servicios, muy vinculado al turismo y a satisfacer las necesidades de los que visitan el 

municipio. Es el sector, que a su vez, ha generado mayor efecto arrastre sobre otras empresas en el 

territorio. En menor medida, Guardamar también tiene actividad en pesca y agricultura, que en los 

últimos años intentan potenciar.  

En este sentido las fortalezas que se puede destacar en el municipio son: la creciente valoración 

social de la calidad ambiental del entorno; diversidad de actividades económicas (agricultura, industria, 

turismo-hoteles, etc.); rico patrimonio cultural y arqueológico (yacimientos); gran densidad asociativa; 

existencia de una red comercial enfocada a potenciar el comercio minorista; existencia de suelo 

apropiado para la instalación de planta de tratamiento de residuos; situación estratégica en cuanto a la 

red de comunicaciones (carretera, aeropuerto).  

En cuanto a las oportunidades que puede aprovechar la localidad se puede hablar de: promoción 

turística del municipio (playas, patrimonio cultural y arqueológico, etc.); eliminación de la gestión 

incontrolada de los residuos y generación de empleo; promoción de sistemas de gestión 

medioambiental en playas (banderas azules); desdoblamiento de la N340 que mejora las 

comunicaciones; aprovechar eficientemente el PGOU para controlar la planificación y ordenación del 

territorio; mejora del riego por goteo vs el de manta; aplicación de métodos de la agricultura ecológica; 

foco receptor de inmigrantes que se utiliza como mano de obra en la agricultura y actividades turísticas; 

utilización del medio natural, cultural y arqueológico como complemento del turismo de sol y playa 

como motor del desarrollo turístico. 
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II.4.3. Pilar de la Horadada 

En este apartado se observa como fortalezas la existencia de un numeroso efectivo de 

población joven con el que se puede construir un potencial productivo futuro tras consolidar su 

formación. De hecho, se considera que cuentan con una mejor preparación y formación que las 

generaciones anteriores. 

Como debilidades, se pone un marcado énfasis en el hecho de que la población activa del 

municipio posea un bajo grado de formación. Sobre todo en los niveles de edad más avanzados. 

Igualmente se considera que la población posee una reducida movilidad geográfica, lo cual 

dificulta encontrar empleo. También, que la actual planificación de los Planes de Empleo y las ayudas 

municipales han acomodado a un sector de la población a trabajar únicamente en éstos. 

Otro aspecto importante, es que existe una gran bolsa de economía sumergida. Un sector de 

la población registrada en el Servef realizando trabajos que no cotizan. Esto impide una correcta 

estructuración de la oferta de trabajo. 

La oferta laboral está poco cualificada y también se ha constatado la existencia de mano de 

obra de extranjeros asentados en el municipio. 

Por otra parte, se advierten problemas de actitud, ya que, por lo general, no existe espíritu 

emprendedor en la población autóctona a la hora de iniciar proyectos empresariales propios.  

Es característico un bajo grado de cooperativismo en las diversas ramas laborales, lo cual limita 

la ejecución de determinadas actividades empresariales. 

Sin embargo, se considera que a Pilar de la Horadada, se le presentan oportunidades de 

cambiar su dinámica socioeconómica debido a la previsión de desarrollo económico en el sector 

servicios en un futuro próximo, que debe servir de oportunidad laboral para la población residente. 

Igualmente, se debe aprovechar la existencia de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, con 

los programas formativos, programas de fomento de empleo y programas a emprendedores, así 

como, promover el acercamiento a los municipios vecinos. 

Las previsiones de crecimiento del sector turístico en los próximos años pueden servir para 

dar un fuerte impulso a la economía municipal. 
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Finalmente, se percibe como amenazas que el desarrollo de la economía está basado 

fundamentalmente en la agricultura con duras condiciones de trabajo y bajos salarios. En las 

entrevistas también se ha dicho que puede llegar a ser un problema la llegada de gran cantidad de 

población inmigrante que compite con la población residente ante las ofertas de trabajo local, 

sobretodo trabajos relacionados con la agricultura. 

Otros problemas detectados, es que en el terreno formativo los planes y módulos de 

formación no se corresponden en muchas ocasiones con las necesidades reales del ámbito laboral 

municipal. 

Dadas las características socioeconómicas del municipio, debido a que una gran parte de los 

empleos existentes no requieren de población cualificada, existe el riesgo de fuga de aquellas 

personas con una mayor formación en busca de un empleo acorde con su formación. 

II.4.4. Torrevieja 

En el territorio, las asociaciones son principalmente de hostelería y comercio, centradas en 

eventos gastronómicos y comerciales con el objetivo de dinamizar el sector turístico. Aunque en 

general las redes son municipales, existen algunas redes supramunicipales, por ejemplo en la marca 

Vega Baja, donde intervienen grupos de distintos municipios. A lo largo del tiempo, cada vez se 

generan más proyectos conjuntos sobre todo entre estos dos sectores que son los más dinámicos. 

En casi todos los municipios hay una asociación de hostelería, pero las personas entrevistadas 

destacan “Gastro Vega Baja” como principal proyecto supramunicipal y cuya idea es continuar en el 

tiempo. A nivel local, se generan actividades constantemente y casi todos los meses, y las que menos 

actividad tienen, lo hacen tres o cuatro veces al año. Destacan que se trata de “proyectos 

interesantes ya que mueven mucha gente”, y esto contribuye a fortalecer la hostelería y el comercio 

de toda la región. De esta manera, se aumenta el consumo y se refuerza el empleo, aunque señalan 

que no se trata de empleo estable, sino de un “empleo intermitente”, y que suele coincidir con las 

temporadas altas. También señalan la importancia de 'La ruta de la tapa', que si coincide en la 

temporada a partir de Semana Santa, es muy posible que refuerce el empleo en esta época. También 

señalan 'La Feria de Turismo', a la que van todos los Ayuntamientos, y aunque en Torrevieja no están 

a nivel empresarial, sí están a nivel institucional. 

Del territorio destacan que el sector hotelero está poco explotado, sobre todo como 

consecuencia del modelo urbanístico: no hay suelo. Sin embargo, la cercanía del Parque Natural y 

de la playa podría ponerse en valor a favor de este sector, ya que forma parte del capital territorial 
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y natural del municipal. En general, señalan que el territorio tiene elementos suficientes como 

fortalecerse y promocionar un turismo desestacionalizado. 

En resumen, la principal red territorial que aparece entre las personas entrevistadas es Gastro 

Vega Baja, proyecto que sirve de tejido de los municipios de la comarca. A nivel local, destacan que 

Torrevieja cuenta con un capital territorial que podría ponerse al servicio de la economía del 

municipio apostando por un turismo desestacionalizado donde se aumente la oferta hotelera, se 

pongan en valor empresas locales (como las que trabajan la vid), y donde se oferte el disfrute de los 

recursos naturales y medioambientales con los que cuenta Torrevieja. 

 

II.5. Redes empresariales 

II.5.1. Guardamar del Segura 

Las redes empresariales en Guardamar se basan en asociaciones, entre los agentes 

consultados las que más presencia y más contribuyen a la dinámica socioeconómica serían las 

Asociaciones empresariales, entendiendo estas como la Asociación de Empresarios de Guardamar -

Polígono Industrial Santa Ana-, Asociación de Comerciantes, Asociación de Restauradores, Asociación 

de Hoteleros, y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Alicante -ACYRA-. 

De la misma forma, como señala Jorge García (técnico de ADL) en Guardamar se pueden 

encontrar empresas, aunque pocas, que participan en el proceso de producción completo, sobre 

todo las empresas del sector servicios, que participan del turismo, como hoteles o empresas de 

restauración y hostelería. En otros sectores, como el agropecuario, habría pequeños productores. 

En cuanto a la producción del pescado en granjas marinas existe una empresa monopolística en el 

mercado local que es CULMAR S.L.  

En el sector Industrial se pueden encontrar PYMES familiares, excepto la gran empresa local 

Johnson Controls Autobaterias S.A. en este último caso se considera simétrica ya que no tiene mayor 

influencia sobre las demás. En el sector de la construcción, encontramos a PYMES familiares, excepto 

grandes promotores, seguramente uno con razón social en Guardamar, como es el Grupo Marjal S.L. , 

en este caso se considera asimétrica ya que tiene mayor influencia sobre las demás.  

En cuanto a los proyectos de cooperación entre empresas en últimos 10 años, se puede observar que 

existirá una evolución hacia mayores relaciones, sobretodo en asociaciones en el campo de la 
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restauración, la hostelería, el comercio, así como la gestión del Polígono Industrial Santa Ana, que 

ejercen labores de coordinación entre sus asociados.  

 

II.5.2. Pilar de la Horadada 

Existen varias asociaciones locales de carácter empresarial. Las dos que más influencia tienen 

en el desarrollo socioeconómico del municipio son la Asociación de Hosteleros Pilareños (ASHOPI) 

y la Asociación para el Fomento de las Iniciativas Empresariales y Turísticas (AFIET). Dada la 

importancia de las mismas, la Concejalía de Comercio y estas organizaciones mantienen una 

relación fluida.  

Estas asociaciones son bastante activas y organizan en colaboración con el ayuntamiento 

eventos periódicos que sirven para promover el comercio y la hostelería local además de dinamizar 

el tejido productivo local. Así, cada año se celebra la ruta de la tapa o editan guías comerciales para 

competir con los centros comerciales.  

Además, existen asociaciones empresariales de ámbito provincial como COEPA y Alicante Sur 

aunque el grado de afiliación de empresas y comercios a esas no es significativo. 
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II.5.3. Torrevieja 

Según afirman las personas entrevistadas, hay algunas asociaciones que cuentan hasta con el 

100% de empresas, pero no es el caso de Torrevieja. En el caso de organizaciones empresariales 

coincide con que es local y comarcal a la vez. Estar asociado les repercute en ventajas con algunas 

actividades como descuentos en algunas cosas, servicios de asesoría y apoyo legal, tienen voz en las 

actividades sociopolíticas del territorio. Estar en una organización empresarial supone no sólo 

actuar en el territorio, sino que se emite una imagen publicitaria a la ciudadanía y a la sociedad en 

general. 

En Torrevieja y en Almoradí se han creado redes empresariales, por ejemplo en torno a la 

alcachofa ('La alcachofa de La Vega'), donde se han hecho proyectos conjuntos en los que se ha 

apostado por innovar: además de presentar el producto se hace un 'soft cooking' (simbiosis entre 

hostelería con otros sectores). La Asociación de la Alcachofa antes llevaba a las ferias el producto y 

ahora llevan al cocinero, por lo tanto se pasa de vender el producto a vender gastronomía. Desde 

el sector de la hostelería, se entiende que la hostelería coopera a través de su acción: cocinando. 

Destacan 'El atún rojo' y 'La ruta de la tapa' como proyectos que nacen desde la hostelería y que 

benefician a los comercios pequeños, aunque reconocen que en general hay desconexión entre 

ambas ramas de actividad y sus respectivas asociaciones. 

Sin embargo, las personas entrevistadas señalan la existencia de colaboraciones entre 

empresas, tanto de comercio como de hostelería. Por ejemplo, remiten a varias empresas en las 

que el comercio vende al restaurante y el restaurante promociona que el producto es de tal 

comercio. Aunque destacan que existen este tipo de relaciones, recalcan que la hostelería siempre 

va a estar por encima del comercio en Torrevieja. Dentro de las empresas de comercio, se afirma 

que la relación procura ser lo más horizontal posible (“Si yo no tengo un producto, te voy a llevar a 

otra que lo tenga”). En hostelería parece que esto no ocurre, según algunos entrevistados, 

existiendo una competitividad interna que en el caso de comercio se traduce una mayor solidaridad 

interna. Por otro lado, entre asociaciones de la misma rama de actividad, aunque hay voluntad de 

cooperación, es difícil conseguir sinergias. Se propuso una confederación de asociaciones, pero al 

parecer no hubo voluntad de llevarlo a cabo. 

En resumen, las redes empresariales en Torrevieja se encuentran polarizadas entre la 

colaboración y la competitividad. La opinión respecto al nivel de asociacionismo difiere de unos 

entrevistados a otros, pero en general parece que prevalece la opinión de que en el municipio hay 

un bajo nivel de asociacionismo de las empresas. Las dificultades del mercado llevan a la aparición 
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y fortalecimiento de redes empresariales, pero también al separatismo y a la competitividad, siendo 

destacable casos en los que las que las empresas llegan a formar “islas” en el territorio y en el sector. 

No obstante, las personas entrevistadas opinan que a pesar de existir esta polaridad en el conjunto 

de las empresas de Torrevieja, entienden que es una situación que va a cambiar con el tiempo, 

puesto que es a través del asociacionismo principalmente, que ven posibilidades de ser 

competitivos en el mercado. 

 

II.6. Redes socio-institucionales 

II.6.1. Guardamar del Segura 

En cuanto a las redes socio-institucionales, existen proyectos de cooperación supraterritoriales. 

Proyectos relativos a los Acuerdos Territoriales firmados por los Ayuntamientos de Guardamar del 

Segura, Torrevieja y Pilar de la Horadada, otros relativos a la promoción del turismo interior de la Vega 

Baja como los potenciados a través de las I Jornadas de Turismo Interior tituladas 'Territorio, turismo y 

comarca. Una oportunidad de colaboración', a la que asistieron miembros de la Generalitat Valenciana 

(Callosa de Segura), la reunión (Orihuela) para potenciar recursos de la Vega Baja, en concreto la huerta 

como un reclamo turístico (con la colaboración de la Agencia Valenciana de Turismo y la Diputación de 

Alicante), etc. 

Por último, existirían proyectos de cooperación institucional dirigidas al desarrollo territorial y con 

previsión de continuidad de los mismos, previstos en los Acuerdos territoriales en materia de empleo y 

desarrollo local en la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 1212016, de 29 de julio, de la 

Canse/feria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través de un Acuerdo 

Marco entre los Ayuntamientos de Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada y Torrevieja, así como 

CCOO, UGT y COEPA. 

 

  



Página 57 de 296 

 

II.6.2. Pilar de la Horadada 

Existen convenios para la promoción de las empresas turísticas. Todos los años se cuentan con 

una subvención de la Diputación Provincial como de la Agencia Valenciana de Turismo. Gracias a 

estas fuentes de financiación, además de impulsar a los establecimientos turísticos también se 

promociona el municipio. 

Igualmente, la administración autonómica para la elaboración del Plan Estratégico de 

Marketing de la Comunidad Valenciana está facilitando la participación de entidades empresariales 

para conocer sus necesidades y las del territorio. 

 

II.6.3. Torrevieja 

Las relaciones entre comercio y la administración, señalan algunos entrevistados, ha ido a peor 

en los últimos años. Quienes hacen esta afirmación, consideran que “todo lo que se recibe son 

negativas de parte de la administración, y se 'pasan la pelota' de unos a otros”. De esta manera, 

destacan el hecho de que la administración haga cosas sin contar con lo privado, y viceversa, lo cual 

plantea un problema grave de comunicación (por ausencia), que parece que se pone de manifiesto 

en el perjuicio manifestado acerca del acceso al crédito y a la dinámica cotidiana de las empresas. 

Se espera que los políticos “también sean servidores y facilitadores”. En este sentido, se destaca 

una queja que en este documento debe leerse en clave de oportunidad: “las obras públicas o las 

necesidades públicas, podrían generar empleo local, pero al final se conceden las licencias a 

empresas grandes y de fuera de Torrevieja, por lo que hasta el Ayuntamiento contribuye a destruir 

tejido, en lugar de contribuir a construirlo”. 

Por otro lado, es generalizada la opinión de que es necesario agilizar los trámites burocráticos. 

Señalan que algunos trámites se hacen muy largos, mientras otros son tan rápidos que no dan 

tiempo a recoger la información que demandan. Todo ello lo resumen en la falta de coordinación 

para analizar la situación de la región en profundidad, que vuelve necesario que las instituciones 

públicas, particularmente el Ayuntamiento, ponga medios en este sentido. Afirman que aunque la 

clase política tiene buena predisposición en general, a la hora de tomar decisiones los diferentes 

“colores políticos” afectan a la hora de llevar a cabo proyectos. Así mismo, destacan que cuando 

mejor funciona la dinámica económica es cuando hay el mismo color político en las distintas 

posiciones jerárquicas de las instituciones públicas (Ayuntamiento, Diputación y Generalitat). 
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Entienden que algunos ayuntamientos son excluidos por su color político, y esto afecta a la 

población y a la economía, y cuando este no es el problema, reaparece de nuevo el problema de la 

burocracia, por lo que los diferentes grupos y asociaciones se encuentran con constantes trabas en 

su relación con las instituciones públicas. 

En resumen, las instituciones públicas tienen cierto compromiso pero a nivel de implicación 

están bloqueadas, por cuestiones de color político, por cuestiones de dinámica interna de gobierno, 

o por los interventores del ayuntamiento. Las personas entrevistadas afirman que se interponen las 

ideologías políticas a las “políticas de sentido común”. El sistema está lleno de trabas burocráticas 

y legales, que además no evolucionan al ritmo que lo hace la sociedad o el mercado, por lo tanto 

actúa de freno. Por lo tanto, a partir de las entrevistas se muestra que en Torrevieja las relaciones 

socio-instituciones tienen un problema de comunicación, así como una situación de bloqueo 

cromático-burocrático para la dinamización de la economía torrevejense. 

 

II.7. Procesos de innovación empresarial y social 

II.7.1. Estudio estadístico territorial 

No se ha constatado hasta el momento que existan empresas que desarrollen proyectos de 

I+D+i en ninguno de los tres municipios. No obstante, el número de personas ocupadas que 

corresponde a la categoría laboral de Técnicos y profesionales científicos e intelectuales es de 570 

en Guardamar; de 2.240 en Torrevieja; y de 655 en Pilar de la Horadada. 

Es de destacar que, en el año 2016, la presencia relativa de efectivos de población con estudios 

de tercer grado en relación con la población potencialmente activa es del 10,30% en Guardamar, 

del 1,67% en Torrevieja; y del 32,44% en Pilar de la Horadada. 
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II.7.2. Guardamar del Segura 

El futuro de una población pasa porque la sociedad y el mundo empresarial tengan 

inquietudes que les permitan evolucionar y adaptarse a los cambios. En este sentido, en Guardamar 

existen empresas preparadas para innovar.  

Ejemplo de ello lo tenemos en el Grupo Marjal, que es un grupo de empresas, cuyos orígenes 

se basan en la construcción pero actualmente ha sabido diversificar (actualmente tienen presencia 

en el sector de la acuicultura, hotelero, construcción de lujo, etc...), con especial incidencia en la 

aplicación de tecnología de hogar -domótica- y la implantación como estándar de las mejores 

calidades en materiales disponibles en el mercado. Con lo que se ha convertido en un referente en 

Guardamar, en cuanto a prestigio y potencia económica.  

Otro ejemplo lo tendríamos en el Hotel Playas de Guardamar, que pertenece al grupo de 

hoteles de Benidorm Poseidon, es un Hotel con 512 habitaciones (aproximadamente con capacidad 

para 900 personas), por su tamaño es un punto importante de dinamización, el resto de la planta 

hotelera es familiar. Hotel autosuficiente que por su ubicación fuera del casco urbano y la política 

"todo incluido" tiene una influencia limitada en la economía local, a excepción de los puestos de 

trabajo que genera. 

Otra empresa innovadora sería Satronika, que es una empresa ubicada en el Polígono 

Industrial Santa Ana que tiene un alto componente tecnológico, de su actividad inicial de electrónica 

naval de equipos (tiene una sede en el Puerto de Alicante), ha pasado a ofertar comunicaciones a 

otras entidades y empresas. No tiene tanta importancia por el empleo que genera, como por la 

actividad innovadora en la Comarca.  

De forma general, existirían empresas innovadoras en el sector turístico y hostelero, como 

serían los restaurantes de alta cocina o gourmet (Le Bleu, La Cañada Playa, Cherna, etc...), las 

iniciativas que se generan de cara a hacer promociones de productos locales, y todas las empresas 

que han surgido en los últimos años de cara a satisfacer la demanda turística, y dotar de servicios 

complementarios, basándose sobre todo en el ocio y disfrute del tiempo libre. Además de alguna 

apuesta por la innovación a nivel de pequeña empresa orientada a las nuevas tecnologías como 

podría ser la venta online. 

Por otro lado, las principales vías que usan estas empresas para innovar son el desarrollo de 

nuevas tecnologías y aplicación de las que ya hay para ofrecer nuevos servicios, como por ejemplo 
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el uso de Redes Sociales a través de Internet a nivel empresarial. La adquisición de maquinaria para 

los distintos usos empresariales. Y también en sistemas de calidad con certificación que apoyen y 

potencien el sector turístico mayoritariamente, de miras a ofrecer un turismo de calidad. 

En esta línea, a lo largo de la última década, y en especial a raíz de la crisis económica, se ha 

visto como se ha cambiado el peso relativo del sector de las empresas con mayor impacto 

económico en la zona. A pasado de dominar el sector de la construcción a ser el sector turístico y 

de servicios el que actualmente tiene el mayor peso económico. Esto ha hecho que se aumente las 

empresas innovadoras que se dedican a este sector, como consecuencia de la necesidad de 

distinguirse de la competencia. 

En el resto de sectores, en la industria o el sector agropecuario, también se ha visto un 

crecimiento de la innovación, si bien no tanto en la creación de nuevas empresas, sí en el desarrollo 

y evolución de las empresas que ya estaban constituidas, que han tenido que reciclarse para poder 

mantenerse. 

Por otra parte, los recursos territoriales que les han facilitado la innovación van en relación al 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Por ejemplo Guardamar cuenta con un litoral de 

playas con aguas limpias, abiertas y de calidad en la franja marítima, buenos productos para la 

restauración, empresas familiares emprendedoras, 12 km de dunas y pinares, en muchos casos sin 

edificar y declarados L/C y ZEPA. 

En cuanto a los déficits y carencias que se encuentran las empresas para innovar en el 

territorio irían en la línea de la falta de procesos de colaboración de forma generalizada, el 

desconocimiento de los recursos locales, la falta de cultura de emprendimiento, la desconfianza 

entre actores del territorio, etc… De la misma forma, el transporte también resulta de un 

inconveniente para la innovación, ya que sólo se puede llegar a Guardamar por carretera. Y su uso, 

tanto a nivel público como privado, resulta dificultoso tanto por el coste que supone como por el 

servicio que ofrecen. 

A nivel institucional, la visión de todos los actores entrevistados, va en la línea de que en los 

últimos años existe una creciente apuesta en la creación de medidas que favorezcan la innovación. 

En este sentido, la crisis también supuso un periodo de estancamiento. Tal es así que en esos años 

se produjo la desapareció la Antena Local de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de 

Alicante, por razones económicas de las Cámaras de Comercio, aunque se pudo mantener la Agencia 
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de Empleo y Desarrollo Local, no obstante en los años de crisis se produjo una reducción de recursos 

humanos en un 70% aproximadamente y una pérdida de recursos destinados a la innovación. 

Cabe esperar, que desde la administración local cada vez haya más implicación en este 

sentido, creando nuevas iniciativas y proyectos, así como facilitando los recursos necesarios para la 

innovación. 

 

II.7.3. Pilar de la Horadada 

Pilar de la Horadada dispone de empresas con capacidad de innovación, aunque no se puede 

considerar que este sea un enclave especializado ni acoja a un gran número de este tipo de 

organizaciones. En esta línea, anteriormente se ha citado un caso en el que el sector agrícola 

representado por la cooperativa Surinver, la cual ha implementado procesos innovadores en la 

gestión, comercialización y producción.  

Surinver es una cooperativa agrícola dedicada a la producción y distribución de productos 

hortofrutícolas, tiene las características y capacidad suficiente para innovar. Posee unas 

instalaciones de 40.000 m2 y es una de las cooperativas más importantes de la Comunidad, con 

aproximadamente 400 trabajadores. 

Su perfil es el de una mediana-gran organización, de economía social, que tiene como 

principales clientes el mercado internacional. Se trata de un sector con gran peso relativo en la 

economía del municipio. Nuevos cultivos y sistemas de producción basados en tecnología punta, 

eficiencia de agua, son el Israel de Europa. Pilar de la Horadada es la huerta de Europa. 

También existe en el municipio una empresa dedicada a la venta de muebles. Se trata de una 

firma de gestión familiar, con una veintena de trabajadores a su cargo, que ha puesto en marcha 

procesos de comercialización modernos. En sus orígenes era una carpintería que daba servicio 

exclusivamente al mercado local y actualmente ha ampliado sus horizontes a la exportación.  

En el caso del camping Lo Monte, se ha optado por trascender la oferta tradicional en este 

sector y dar un servicio similar al de un establecimiento tipo resort. Esta es la tendencia puntera que 

actualmente goza de gran acogida entre el turista centroeuropeo. 

En cuanto a los recursos, se dispone de terreno rico para el cultivo, agua de calidad, aguas 

depuradas para el riego, tanto para las zonas verdes del municipio como para uso privado. Las 
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prácticas de innovación, al darse en el sector turístico, también se sirven de recursos naturales como 

el paisaje natural formado por la playa y la Sierra Escalona, potenciado ambos por el clima benigno 

propio de estas latitudes. 

El municipio también dispone de recursos para la innovación a través de formación para el 

emprendimiento, cursos para desempleados y para comerciantes que tienen que ver con la 

adquisición de capacidades profesionales en el manejo de las nuevas tecnologías con el fin de que 

estas implementen prácticas innovadoras en el terreno de la gestión y la comercialización de 

productos y servicios. 

En cuanto a la carencia de recursos para la promoción de la innovación, se ha identificado 

como necesario la construcción de un gran centro de formación, que también actúe como vivero de 

empresas y dé atención y asesoramiento al emprendedor. 

También se echa en falta una mayor conexión con otros municipios cercanos y un transporte 

público eficaz. Así, se considera más accesible el aeropuerto situado en la región de Murcia que el 

del Altet situado en el término municipal de Elche. Igualmente, se ha identificado como un obstáculo 

tener que gestionar trámites administrativos fuera del municipio ante las dificultades que entraña 

la movilidad para los residentes. 

No se constata la existencia de alianzas entre municipios hasta la firma del Acuerdo Territorial 

de Empleo Litoral Sur en octubre de 2016. Tan solo cabe destacar la organización conjunta de una 

feria de comercio con el municipio de Almoradí. Es un evento de carácter turístico aunque no está 

asegurada su continuidad tras los recientes cambios en el gobierno almoradidense.  

Está en proyecto para un futuro próximo otro acontecimiento promocional del turismo en la 

comarca de la Vega Baja impulsado por la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial y en el 

que se quiere poner en valor el paisaje de la huerta como espacio natural visitable que complemente 

al turismo de sol y playa. 

En clave local, también está prevista la creación de una mesa de comercio para promover la 

cohesión de empresarios y comerciantes que cuenta con el apoyo y respaldo del ayuntamiento de 

Pilar de Horadada. Así, con la colaboración de la asociación de comerciantes y empresarios, el 

consistorio lleva a cabo campañas promocionales en fechas señaladas (Día del Padre, Día de la 

Madre, Enamorados, Navidad, etc.) en las que participan los establecimientos de todos los sectores 

comerciales. 
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Se observa buena predisposición por parte de los principales actores territoriales para 

promover estos proyectos, principalmente del ayuntamiento pilareño, de las organizaciones 

empresariales, de comerciantes y de hostelería y de otras instituciones como la Generalitat 

Valenciana que está promoviendo los acuerdos territoriales de empleo en la comarca, en la 

provincia y en el resto de la Comunidad Valenciana.  

Se han puesto muchas expectativas en el Acuerdo Territorial de Empleo Litoral Sur como un 

instrumento útil para favorecer el desarrollo socioeconómico territorial, tanto para el presente 

como para el futuro. 

Se habla de resistencias de los responsables políticos del Gobierno Valenciano para dotar de 

infraestructuras indispensables para el desarrollo de Pilar de la Horadada, como la viaria (doble Vía 

Parque) por no estar clasificada como punto negro, o un nuevo Centro de Salud, este último 

desestimado por la administración autonómica a pesar de ceder el terreno para su construcción. 

Los agentes económicos perciben como elementos que faciliten la innovación la reducción de 

la presión fiscal para invertir en I+D+i. Actualmente, las empresas al tener márgenes de beneficio 

estrechos no disponen de capital para emprender proyectos innovadores, ni el marketing; 

intensificar la colaboración con las instituciones; realizar una política de marketing global que 

unifique la oferta turística del municipio; promover la unidad a la hora de promocionarse, etc. 

Se consideran obstáculos la burocracia administrativa; la competencia desleal; los impuestos 

altos; la desunión y la atomización; la posición abusiva de los intermediarios en el sector agrícola. 
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II.7.4. Torrevieja 

Las empresas en Torrevieja son familiares generalmente, hay pocas que son muy grandes. En 

el caso de la hostelería, en general parece que sí tienen pequeñas actividades innovadoras (por 

ejemplo, adornar los bares para ofrecer un baile que es demandado, cambio de imagen, cambio de 

carta…). Se pone de ejemplo a Almoradí, aunque se hace referencia a más municipios, donde se 

busca todos los sábados actividades para que la gente acuda a la plaza, y ofrecer “un plus”. También 

se menciona la Universidad Miguel Hernández, donde se hace investigación en materia de 

agricultura, aunque esto no llega con fuerza todavía a Torrevieja. Es importante señalar que hay una 

opinión generalizada acerca de que las empresas grandes tienen más capacidad de poder innovar y 

tener un presupuesto dedicado a esto. Es por ello, que para desarrollar innovaciones empresariales 

son necesarias, tanto instituciones tipo INVATTUR, como ofertas formativas para que quienes 

tengan inquietudes puedan encontrar medios para llevarlos a cabo. Por tanto, también son 

necesarios espacios donde poder aplicarlos, desde infraestructuras ya existentes, hasta empresas 

que quieran adoptar estos nuevos perfiles creativos. Las instituciones públicas, desde la Agencia 

Valenciana de Turismo, la implicación y compromiso es firme y alto (como demuestra la Directora 

General apoyando proyectos de distintos municipios), por lo que “es un buen momento ahora para 

que, el que tenga un buen proyecto, lo ponga encima de la mesa”. 

En el caso del comercio, las empresas del territorio actúan de manera creativa para adaptarse 

a los cambios del mercado, sobre todo ante la influencia negativa de los centros comerciales (redes 

sociales, ofertas, eventos...). El entorno fomenta estas actitudes creativas, pero cuando se necesita 

apoyo institucional, se encuentra en la administración la primera y más sólida barrera para el 

cambio. Hay empresas que podrían innovar más, según señalan los entrevistados, pero “se 

encuentran con la administración”, y ante la incertidumbre acerca de la falta de apoyos, se piensa 

en el coste de innovar y el no saber qué se va a obtener, y cuando esta evaluación se resuelve 

negativamente, cualquier innovación se ve bloqueada. Destacan que en las pequeñas y medianas 

empresas sólo se puede innovar si hay apoyos, subvenciones, etc. De lo contrario, se vuelve en una 

tarea imposible. Además, al coste de la innovación se le suma la estacionalidad del turismo y por 

tanto de la economía. 

Es por ello que se plantea que es necesario buscar fórmulas para “vender una gran oferta 

complementaria, para un turismo de 365 días, respetando el medioambiente y las pautas que se 

establezcan en cada momento. Optimizar los servicios”. Innovar se vuelve una necesidad, pero las 

asociaciones entienden que es necesaria la implicación de las instituciones públicas para apostar 
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por un turismo de calidad con ofertas complementarias, que hagan que "te falte tiempo para 

hacerlo todo". Todos los discursos se ven condicionados por el peso que ha tenido y tiene en 

Torrevieja el modelo urbanístico de las últimas décadas, y es por ello que parece haber un 

sentimiento común que apuesta por cambiar el futuro del municipio, con el objetivo de contribuir 

a mejorar la situación de la juventud y conseguir que la gente vea en Torrevieja un lugar atractivo 

donde “querer quedarse”. 

A nivel regional, las personas entrevistadas comentan la importancia del corredor 

mediterráneo y las comunicaciones para la dinamización económica tanto de la región como del 

municipio, por lo que los servicios de transporte se vuelven un proyecto imprescindible hacia el 

futuro, sobre todo el servicio de trenes que fue retirado en el pasado por no verse rentable. Sin 

embargo, el cambio sociodemográfico del municipio, hace que se vuelva necesario replantear esta 

opción. 

En resumen, a partir de las entrevistas realizadas, se observa que en Torrevieja existe 

conciencia e interés por innovar, sobre todo en materia de turismo, sector que espera 

desestacionalizarse para mejorar la economía de la región. No obstante, es destacable el hecho de 

que aparece una contradicción entre el perfil del turista que hay actualmente en el municipio, y las 

apuestas que se hacen sobre todo desde la hostelería, por lo que cabe pensar que este sector innova 

en la búsqueda de un nuevo perfil de turista, más solvente y consumidor que el actual. Todo ello da 

muestras de que a pesar de las actividades económicas «viven por y para el turismo», existe cierta 

desconexión entre el perfil de turista que tiene Torrevieja en la actualidad y las ofertas innovadoras 

que se plantean en el municipio para dinamizar la economía. 
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III. ANÁLISIS LABORAL 

III.1. Ámbito geográfico significativo 

III.1.1. Estudio estadístico territorial 

La población ocupada residente en Guardamar en el año 2011 (el último del que se dispone el 

dato) fue de 4.746 personas. De ellas, 2.620 trabajaban en dicho municipio, 1.111 lo hacía en la 

misma comarca en otro municipio y 446 lo hacían en localidades del resto de la provincia. 

En Torrevieja la población ocupada residente llegó hasta las 22.140 personas, de ellas 16.108 

personas trabajaban en este mismo municipio; 2.207 tenían su puesto de trabajo en otras 

localidades de la comarca; y 767 lo tenían en otros municipios de la provincia de Alicante. 1.158 

trabajaban en otras comunidades autónomas. 

En Pilar de la Horadada la población ocupada residente en Guardamar ascendió hasta las 6.571 

personas. De ellas, 3.684 trabajaban en dicho municipio; 349 lo hacían en la misma comarca; y 1.978 

lo hacían en otra comunidad autónoma. 

De los 2.606 estudiantes registrados en Guardamar en 2011, 1.836 acudieron a un centro 

educativo situado en dicho municipio y 472 en una comarca diferente. En Torrevieja, se 

contabilizaron 15.807 estudiantes, de los que 12.899 se quedaban en su localidad para formarse, 

mientras que 721 se desplazaban a un municipio diferente de la comarca y 785 estudiaban fuera de 

la comarca pero en la misma provincia. 724 marcharon a centros educativos de fuera de la 

Comunidad Valenciana. Finalmente, en Pilar de la Horadada existían 4.048 estudiantes en 2011 de 

los que 2.952 acudieron a un centro de la localidad y 741 se desplazaron fuera de la Comunidad 

Valenciana. 

En cuanto a las emigraciones en Guardamar, en 2007 se produjeron 900, 542 se desplazaron 

a otro municipio de la comunidad autónoma, 322 a otras comunidades y 36 al extranjero. En 2011, 

se produjo un incremento en el número de salidas (998) aunque descendió la emigración a otros 

puntos dentro de la comunidad autónoma. También descendió el número de salidas a destinos de 

otras comunidades y se produjo un gran ascenso de las emigraciones al extranjero. 

En Torrevieja, en 2011 se contabilizaron 8.597 salidas de efectivos de población. 2.034 

tuvieron como destino otros municipios de la Comunidad Valenciana y 2.743 a otras comunidades. 

Finamente, 3.820 personas se marcharon al extranjero. Es de destacar que se produjo un 
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incremento en las las salidas entre este año y 2007 (cerca de 1.500 personas cambiaron su 

residencia a otro municipio fuera de Torrevieja). Se produjeron descensos poco significativos 

cuando se trató de destinos dentro del país. Sin embargo, tuvo lugar un aumento importante, 

superior al 100%, en las salidas hacia el extranjero. 

En Pilar de la Horadada, en 2011, tuvieron lugar 1.326 salidas a otros municipios. De ellas, 188 

fueron a municipios de la Comunidad Valenciana; 628 a municipios de otras comunidades 

autónomas y 510 al extranjero. Otra vez es de destacar, el gran aumento de emigraciones fuera del 

país, pasando de 55 a 510 de 2007 a 2011. El resto variaciones residenciales están muy parejas 

aunque con tendencia al descenso. 

En cuanto a la llegada de población procedente del exterior a Guardamar, en 2011 se 

produjeron 1.051, una cifra inferior a la registrada en 2007 con 1.725 nuevos residentes. De ellas, 

446 tuvieron como origen la Comunidad Valenciana y 245 llegaron del resto de España. Del 

extranjero llegaron 360 personas. En comparación con 2007, las llegadas disminuyeron en número, 

especialmente las de fuera de la Comunidad Valenciana y el extranjero, que se redujeron en un 50%. 

En Torrevieja, se contabilizaron 7.789 llegadas en 2011, muchas menos de las contabilizadas 

en 2007 con 13.030 inmigrantes. Volviendo al dato más reciente, los inmigrantes procedentes de la 

Comunidad Valenciana fueron 1.560, mientras que 2.648 fueron del resto del país y 3.581 llegaron 

del extranjero. Otra vez la tendencia es la reducción  del ritmo de llegada de población por cambios 

de residencia, siendo más acusado en el caso de los dos últimos tipos y, en menor medida, de 

movimientos de inmigrantes de dentro de la Comunidad Valenciana. 

En Pilar de la Horadada, en 2011 se contabilizaron 1.480 llegadas, una cifra inferior a la 

registrada en 2007 cuando se registraron 2.109 nuevos residentes. De ellas, 240 tuvieron como 

origen la Comunidad Valenciana y 703 llegaron del resto de España. Del extranjero llegaron 544 

personas. En comparación con 2007, las llegadas disminuyeron en número, especialmente las del 

extranjero, que se redujeron en casi un 50%. En los dos otros tipos, la reducción fue muy leve. 

En 2015 el saldo migratorio en Guardamar fue 53 (mientras que en 2007 fue 825); en 

Torrevieja fue de -808 (6.129 en 2007); y en Pilar de la Horadada fue 161 (1.045 en 2007). 
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III.1.2. Guardamar del Segura 

Los desplazamientos de la población fuera del municipio son una constante. En este sentido, 

los grupos de municipios con los que la población guardamarenca se mueve regularmente son 

aquellos que tienen mayor núcleo de población, y por consiguiente, ofrecen mayores servicios u 

otros servicios que no se encuentran en la localidad, como son Alicante, Elche y Torrevieja, y en 

menor medida Rojales, Almoradí y Orihuela. 

Si nos centramos exclusivamente en los desplazamientos diarios del domicilio al trabajo, la 

perspectiva de los actores entrevistado se inclina hacia los municipios de mayor población, como 

puedan ser Alicante, Elche, Torrevieja y Almoradí. A nivel laboral, esto supone un cambio desde los 

últimos diez años, ya que con anterioridad no se veían tantos desplazamientos puesto que conseguir 

trabajo en la localidad era más fácil. Ahora, con la necesidad del empleo, la población se mueve 

donde encuentre el trabajo. 

En este sentido, existen proyectos para mejorar el transporte por carretera, que en 

Guardamar se basa en la nacional N340. De esta forma existe un proyecto muy lejano de trolebús, 

previsto en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.  

 

III.1.3. Pilar de la Horadada 

La movilidad de la población entre municipios es un aspecto clave dentro del desarrollo de un 

territorio. Existe muy mala conectividad entre el municipio y los municipios colindantes. De no 

disponer de coche, es muy difícil desplazarse por ejemplo, de Pilar de la Horadada a Torrevieja, 

Guardamar del Segura o cualquier otro municipio de la comarca. En Pilar de la Horadada, estos 

desplazamientos se producen por diferentes motivos: laborales, formativos, administrativos, 

sanitarios y comerciales. 

Dentro del ámbito de la movilidad por razones de atención sanitaria especializada, los 

residentes en este municipio tienen que acudir a Torrevieja donde está situado el hospital que les 

corresponde donde tienen el centro de especialidades médicas u hospitalización. Por razones 

burocráticas, muchas de las gestiones con la administración deben realizarlas en Orihuela y Alicante. 

Por razones educativas, acuden a las localidades murcianas de San Javier y de San Pedro para 

asistir a colegios concertados o a institutos que cuentan con ciclos formativos de formación 
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profesional de los que no disponen en su localidad. También a Elche o Alicante si quieren cursar 

estudios universitarios. 

Por motivos laborales, se desplazan a diario a localidades cercanas de la comarca, a Alicante 

capital y a otros municipios murcianos como San Pedro, San Javier, Murcia o Cartagena. 

Para comprar, se mueven hasta el Centro Comercial La Zenia situado en Orihuela y el Centro 

Comercial Dos Mares de San Javier (Murcia).  

Los principales desplazamientos domicilio-trabajo se centran en los municipios de la Vega 

Baja: Torrevieja, Guardamar, Rojales, Orihuela; y los murcianos anteriormente comentados. 

Los principales cambios residenciales que afectan a Pilar de la Horadada se centran 

principalmente en verano con la llegada de población de la Región de Murcia (primera fuente del 

turismo de segunda residencia), del País Vasco y de la Comunidad de Madrid. También existen 

colonias de residentes extranjeros permanentes procedentes de Reino Unido, Rusia, Alemania, 

Finlandia, Noruega, ciudadanos magrebíes y de países del cono sur de América. En los últimos diez 

años, se ha reducido la presencia de franceses. Hay que destacar que el ciudadano extranjero tiene 

bastante peso, cerca del 50% y en ascenso. 

La población autóctona también ha salido hacia el exterior. Se trata de personas jóvenes que 

han cambiado de residencia por motivos laborales y la han fijado en destinos como Reino Unido y 

Estados Unidos. 

La tendencia es que se mantenga el ritmo de entradas de efectivo de población, 

principalmente de personas de elevada edad, en el municipio. También, es previsible que la gente 

joven de Pilar de la Horadada emigre en busca de empleo de mayor cualificación fuera de la 

agricultura o el turismo. 
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III.1.4. Torrevieja 

Todos los municipios de la Vega Baja se encuentran conectados por cuestión de trabajo, ya 

que no están lo suficientemente lejos unos de otros como para no ir a trabajar allí. En particular, las 

personas entrevistadas hacen mención de Almoradí, Callosa de Segura, Orihuela (Orihuela Costa se 

presenta como destino para actividades de consumo, mientras al casco urbano se acude sobre todo 

para gestiones con la administración pública y Hacienda), Rojales, Elche y Alicante (ambos 

municipios concentran población torrevejense para realizar compras, estudiar, trabajar o gestiones 

administrativas). 

Respecto a Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada, se afirma que existe poca interacción 

para llevar a cabo las actividades señaladas. Por lo demás, se pone de manifiesto que desde 

Torrevieja se producen desplazamientos regulares por motivos de sanidad, educación, comerciales 

y laborales, aunque se señala que es necesario cambiar las comunicaciones e infraestructuras de 

transporte. Se pone de ejemplo el tren (que hay que cogerlo fuera del municipio, para lo que hay 

que trasladarse hasta allí en otro medio), y arreglar algún punto de la carretera. Estos cambios 

producirían cambios tantos para el medio ambiente, como para los costes y tipos de los 

desplazamientos, y por tanto para la calidad de vida de las personas, tanto las trabajadoras como 

las turistas (aeropuerto). 

En resumen, las entrevistas revelan que Torrevieja es un municipio que se conecta con los 

municipios limítrofes y en general se tiene una visión de cercanía con cualquier municipio de la 

comarca. Sin embargo, las infraestructuras y medios de transporte se presentan como fronteras 

sociales que dificultan la interacción a nivel entre municipios de la región. 
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III.2. Caracterización de la población residente en relación al empleo 

III.2.1. Estudio estadístico territorial 

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el último cuatrimestre de 2016 con 

contrato indefinido fue de 1.574 personas en Guardamar; de 8.884 personas en Torrevieja y de 

2.238 personas en Pilar de la Horadada. Con contrato temporal fueron 996 personas en Guardamar; 

4.245 en Torrevieja; y de 1.127 en Pilar de la Horadada. 

En cuanto al desempleo registrado en Guardamar según el sexo en 2016, 625 fueron mujeres 

(190 en 2007) y 470 hombres (163 en 2007), para hacer un total de 1.095 (353 en 2007). Por sectores 

de actividad, se contabilizaron 30 desempleados en la Agricultura (5 en 2007), 77 en la Industria (27 

en 2007); 90 en la Construcción (40 en 2007); 883 en Servicios (275 en 2007) y 15 sin actividad 

económica (6 en 2007).  

Por grupos de edad, el desempleo en Guardamar se concentra en las personas mayores de 44 

años (546 desempleados, 116 en 2007) y entre los 25 y 44 años (488 desempleados, 199 en 2007). 

Teniendo en cuenta también el sexo, el grupo más castigado es mujeres mayores de 44 años (305 

desempleadas), mujeres entre 25 y 44 años (297 desempleadas) y hombres mayores de 44 años 

(241 desempleados). 

Considerando la nacionalidad, 775 son españoles y 320 extranjeros. 

El porcentaje de personas activas en Guardamar sobre el total de personas en edad de 

trabajar, en 2016 llegó al 56,81% (42,11 en 2007). El peso relativo de las afiliaciones a la Seguridad 

Social sobre el total de la población en edad de trabajar fue en 2016 del 40,08% (29,97% en 2007) y 

la tasa de desempleo fue del 20,83% (el 5,68% en 2007). El porcentaje de autónomos es del 19,51%. 

Además, el indicador de incidencia del desempleo (peso relativo del paro registrado en relación a la 

población en edad de trabajar), fue del 25,75% (8,08% en 2007). 

El desempleo registrado en Torrevieja por sexos en 2016 fue de 4.684 mujeres (1.971 en 2007) 

y 4.044 hombres (1.794 en 2007), para hacer un total de 8.728 desempleados (3.765 en 2007). Por 

sectores de actividad, se contabilizaron 282 desempleados en la Agricultura (66 en 2007), 401 en la 

Industria (162 en 2007); 1.181 en la Construcción (797 en 2007); 6.655 en Servicios (2.632 en 2007) 

y 209 sin actividad económica (108 en 2007).  
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Atendiendo a la edad de las personas desempleadas, en Torrevieja se concentra en las 

personas mayores de 44 años (4.611 desempleados, 1.336 en 2007) y entre los 25 y 44 años (3.542 

desempleados, 2.022 en 2007). Teniendo en cuenta también el sexo, el grupo más castigado es 

mujeres mayores de 44 años (2.387 desempleadas), hombres mayores de 44 años (2.224 

desempleados y mujeres entre 25 y 44 años (2.010 desempleadas). 

Teniendo en cuenta la nacionalidad de los desempleados, 5.725 son españoles y 3.003 

extranjeros. 

El porcentaje de personas activas en Torrevieja sobre el total de personas en edad de trabajar, 

en 2016 llegó al 54,68% (39,65% en 2007). El peso relativo de las afiliaciones a la Seguridad Social 

sobre el total de la población en edad de trabajar fue en 2016 del 34,03%% (25,20% en 2007) y la 

tasa de desempleo fue del 25,98% (el 5,65% en 2007). El porcentaje de autónomos es del 17,60%. 

El indicador de incidencia del desempleo (peso relativo del paro registrado en relación a la población 

en edad de trabajar), fue del 31,64% (7,59% en 2007). 

En Pilar de la Horadada, el desempleo por sexos en 2016, fue de 766 mujeres (169 en 2007) y 

583 hombres (159 en 2007), para hacer un total de 1.349 (328 en 2007). Por sectores de actividad, 

se registraron 169 desempleados en la Agricultura (23 en 2007), 71 en la Industria (22 en 2007); 134 

en la Construcción (73 en 2007); 941 en Servicios (204 en 2007) y 34 sin actividad económica (6 en 

2007).  

Por grupos de edad, el desempleo en Pilar de la Horadada se concentra en las personas entre 

25 y 44 años (627 desempleados, 199 en 2007) y entre los mayores de 44 años (590 desempleados, 

102 en 2007). Teniendo en cuenta la edad y el sexo, el grupo más castigado es el de mujeres entre 

25 y 44 años (384 desempleadas), mujeres mayores de 44 años (324 desempleadas) y hombres 

mayores de 44 años (266 desempleados). 

En cuanto a la nacionalidad de las personas que buscan trabajo, 948 son españoles y 401 

extranjeros. 

El peso relativo de las personas activas en Pilar de la Horadada sobre el total de personas en 

edad de trabajar, en 2016 fue del 56,94% (45,85% en 2007). El peso relativo de las afiliaciones a la 

Seguridad Social sobre el total de la población en edad de trabajar fue en 2016 del 42,26% (36,31% 

en 2007) y la tasa de desempleo fue del 19,19% (el 3,29% en 2007). El porcentaje de autónomos es 
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del 18,67%. Además, el indicador de incidencia del desempleo (peso relativo del paro registrado en 

relación a la población en edad de trabajar), fue del 23,29% (5,09% en 2007). 

 

III.2.2. Guardamar del Segura 

La población que mayor acceso al mercado laboral tiene sería las mujeres de mediana edad, 

con una edad comprendida entre los 35 y los 50 años, que tendrían acceso principalmente en el 

sector servicios. En cuanto a los hombres, se caracteriza por tener una edad mediana, entre 35 y 50 

años, y como en el caso de las mujeres, pertenecientes al sector servicios. 

Si nos fijamos en los perfiles que mejores empleos obtienen, se caracterizarían por ser 

hombres de entre 35 y 45 años con cualificación profesional media, y en algunos casos es 

universitaria. En cambio, el perfil que más difícil lo tienen en el mercado laboral sería mujeres de 

entre 35 y 45 años con baja cualificación, y también, parados en general de larga duración, que se 

caracterizan por ser personas de entre 40 a 55 años con baja cualificación. De la misma forma, la gente 

joven también resultaría afectada por los peores empleos, y más aún en poblaciones donde el empleo 

se vincula al sector servicios, dando lugar a empleos precarios. Además tienen la problemática de la 

experiencia, característica que las empresas exigen y que por su juventud, este colectivo no tiene. 

Por otra parte, ha habido cambios en cuanto a la situación del mercado laboral en los últimos 

años, y sobre todo a raíz de la crisis económica. La principal consecuencia es la consolidación de la 

temporalidad en un sector, como el de los servicios en la que ya era bastante elevada, no obstante 

el derrumbe del sector de la construcción implicó que muchos trabajadores del este sector pasaran 

a ser parados de larga duración (mayores de 30 años). 

Por último, en los próximos años, se puede predecir que la tendencia irá en base al aumento 

del trabajo autónomo, el uso contrato en prácticas para jóvenes. Así mismo se prevé el 

mantenimiento del alto nivel de contratos temporales, todo ello por las características de la 

estructura de la economía local. 
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III.2.3. Pilar de la Horadada 

Analizando los datos estadísticos de los desempleados del mes de agosto de 2017, se observa 

que de 995 desempleados totales 555 son mujeres, lo que supone un 55,78 %. 

Por otro lado, también se considera significativo los datos referidos al desempleo según la 

edad. Así, el paro afecta a los mayores de 25 años en un 7,14% (71 desempleados); a los que tienen 

entre 25 y 44 años en un 46,43% (462 desempleados); y a los mayores de 45 años también en un 

46,43% (462 desempleados). 

El ayuntamiento pone en marcha habitualmente programas de fomento de empleo destinado 

a menores de 30 años y/o mayores de 45 y para el colectivo de 25 a 44 años, que ocupan casi el 50 

% de los desempleados. 

 

III.2.4. Torrevieja 

En el mercado laboral torrevejense, la personas entrevistadas afirman que hay mujeres de 

todas las edades, aunque de las que más hay es de 30 a 50 años. Las mujeres que están en el 

mercado laboral suelen ser mujeres que ya tienen a los hijos criados; es decir, que “ya los pueden 

dejar solos” y por lo tanto, se hace posible (re)incorporarse al mercado laboral. También se destaca 

el papel de las familias a la hora de hacer posible que las mujeres trabajen, destacando la 

responsabilidad que adquieren los abuelos a la hora de cuidar de los menores. Aun así, se pone de 

manifiesto que “sigue habiendo muchas mujeres que con niños pequeños no trabajan”. Sin 

embargo, los hombres lo tienen más fácil a la hora de trabajar y de insertarse en el mercado laboral, 

según afirman. Destacan algunos casos en los que los hombres no trabajan porque tienen hijos y los 

cuidan y es la mujer trabaja, pero los identifican como una minoría. Por el contrario, la inmensa 

mayoría de hombres trabaja durante toda su vida laboral, o al menos busca trabajo y puede trabajar. 

Respecto al acceso al empleo, hay empresas que buscan mujeres y empresas que buscan 

hombres, así como otras que no atienden a la cuestión del sexo de las personas. La mujer tiene en 

contra el tener hijos. Las que tienen un niño y que tengan a alguien para poder dejarlo, no son todas, 

y es por ello que sobre todo, la maternidad temprana, también supone un riesgo para la inserción 

laboral. Por edad, los jóvenes parece que se integran mejor debido a que aceptan condiciones 

laborales de muy baja calidad, aunque cuando las empresas requieren profesionales, suelen buscar 

gente más mayor por la posible experiencia. Respecto al sector turístico, en particular la hostelería, 
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ha crecido en los últimos años y es una dinámica que se mantiene estable en el tiempo. Son otros 

sectores los que se resienten (construcción, el campo - aunque las personas entrevistadas que es 

posible que haya mejorado un poco debido a que ha vuelto a tener mano de obra para el campo), 

aunque en general todos se han resentido con la crisis económica. 

En resumen, la familia y la maternidad es un hándicap para las mujeres hacia el futuro, y 

aunque se producen cambios, es difícil para las personas entrevistadas pensar un futuro donde 

hombres y mujeres accedan y permanezcan de igual forma en el mercado laboral. Es por ello, que 

el contexto actual estaría reproduciendo en general los roles tradicionales de género, así como la 

división sexual del trabajo. La juventud tiene mucha oferta de empleo a nivel local o fuera del 

municipio, en el caso de la hostelería. Cuando se trata de gente mucho más mayor lo tiene más 

difícil, sobre todo a partir de los 50 años.  

 

III.3. El sistema productivo local y los puestos de trabajo en el territorio 

III.3.1. Estudio estadístico territorial 

En Guardamar las personas afiliadas a la Seguridad Social según el régimen son las siguientes: 

en el cuarto trimestre de 2016, de las 3.826 registradas (3.202 en 2012), 2.584 pertenecían al 

Régimen General (2.057 en 2012), 54 al Sistema Especial Agrario (77 en 2012), 62 al Sistema Especial 

de Empleados del Hogar (60 en 2012), 1.041 al Régimen Especial de Autónomos (927 en 2012) y 85 

al Régimen Especial del Mar (81 en 2012). 

También en Guardamar, las personas afiliadas a la Seguridad Social según la actividad 

económica fue la siguiente: 324 en la Agricultura (142 en 2012), 303 en la Industria (271 en 2012), 

306 en la Construcción (554 en 2007) y 3.998 en Servicios (2.645 en 2007). Además, 2.269 son 

hombres (1.901 en 2007) y 1.557 mujeres (1.301 en 2007). 

Haciendo referencia a la afiliación por grupos de edad, el mayoritario es el que se encuentra 

entre los 35 y 39 años (581 personas), seguido de los que tienen entre 40 y 44 años (570 afiliados). 

En 2012, en cambio, el grupo mayoritario fue el de las edades comprendidas entre 35 y 39 años (493 

afiliados), seguido de los de 30 a 34 años (487 afiliados) y de los de 40 a 44 años (483 afiliados). 

La distribución de la población ocupada según la actividad del establecimiento donde 

desempeña su labor es la siguiente (datos de 2011): 275 están ocupadas en la Agricultura, ganadería 
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y pesca; 300 en la industria (de los cuales 215 lo hace en la industria manufacturera); 315 en la 

Construcción y 3.850 en el sector Servicios. Dentro de este último, 865 lo hacen en el comercio al 

por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas. De estos, 545 se 

dedican al comercio al por menor y 180 al de por mayor.  

275 se emplea en el sector del Transporte y almacenamiento y 535 en la Hostelería. De estos 

últimos, 390 se emplean en Servicios de comidas y bebidas y 145 en Servicios de alojamiento. 330 

en actividades administrativas y servicios auxiliares, 300 en la Administración Pública y defensa; 320 

en Educación, 420 en Actividades sanitarias y de servicios sociales. 

En cuanto a la distribución de la población según el grupo ocupacional, los resultados son los 

siguientes (datos de 2011): Directores y gerentes 5,69%; Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales 10,96%; Técnicos y profesionales de apoyo 7,59%; Empleados contables, 

administrativos y empleos de oficina 12,54; Trabajadores de servicios de restauración y vendedores 

24,65%; Trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 5,16%; 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción 10,75%; 

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 10,64%; Ocupaciones elementales 4,74%.  

Para el caso de Torrevieja, siempre a partir de los datos ofrecidos por el Instituto Valenciano 

de Estadística referentes al cuarto cuatrimestre de 2016, las personas afiliadas a la Seguridad Social 

según régimen son las siguientes: de las 18.511 contabilizadas (16.083 en 2012), 13.176 pertenecían 

al Régimen General (11.179 en 2012), 262 al Sistema Especial Agrario (569 en 2012), 309 al Sistema 

Especial de Empleados del Hogar (336 en 2012), 4.735 al Régimen Especial de Autónomos (927 en 

2012) y 85 al Régimen Especial del Mar (3.962 en 2012). 

Las personas afiliadas a la Seguridad Social según la actividad económica fue la siguiente: 708 

en la Agricultura (40 en 2012), 611 en la Industria (249 en 2012), 1.566 en la Construcción (1.521 en 

2007) y 18.707 en Servicios (13.617 en 2007). La distribución por sexos es la siguiente: 9.690 son 

hombres (8.121 en 2007) y 8.821 mujeres (7.962 en 2007). 

En lo que hace referencia a los datos sobre afiliación por grupos de edad, el mayoritario es el 

que se encuentra entre los 40 y 44 años (3.068 personas), seguido de los que tienen entre 35 y 39 

años (2.947 afiliados). En 2012, el grupo mayoritario también fue el de las edades comprendidas 

entre 35 y 39 años (2.776 afiliados), seguido de los de 40 a 44 años (2.577 afiliados) y de los de 30 a 

34 años (2.505 afiliados). 
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Las cifras sobre la distribución de la población ocupada en Torrevieja según la actividad del 

establecimiento donde desempeña su labor son las siguientes (datos de 2011): de un total de 22.140 

personas, 740 están ocupadas en la Agricultura, ganadería y pesca; 1.610 lo hace en la industria 

manufacturera; 1.610 en la industria de la alimentación; 540 en la fabricación de muebles; 1.525 en 

la Construcción y 18.055 en el sector Servicios. Dentro de este último, 4.360 lo hacen en el comercio 

al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas. De estos, 3.330 se 

dedican al comercio al por menor, 480 al de por mayor y 550 a la venta y reparación de vehículos 

de motor. 825 se emplea en el sector del Transporte y almacenamiento y 3.230 en la Hostelería. De 

estos últimos, 2.560 se emplean en Servicios de comidas y bebidas y 675 en Servicios de 

alojamiento. 1.095 en actividades administrativas y servicios auxiliares, 940 en la Administración 

Pública y defensa; 1.365 en Educación, 1.635 en Actividades sanitarias y de servicios sociales. 

Finalmente, y en referencia a la distribución de la población según el grupo ocupacional en 

Torrevieja, los datos en 2011 fueron los siguientes: Directores y gerentes 4,77%; Técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales 10,12%; Técnicos y profesionales de apoyo 9,58%; 

Empleados contables, administrativos y empleos de oficina 9,46%; Trabajadores de servicios de 

restauración y vendedores 29,36%; Trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal 

y pesquero 2,71%; Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 

construcción 11,52%; Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 7,9%; Ocupaciones 

elementales 14,36%. 

Por último, en Pilar de la Horadada las personas afiliadas a la Seguridad Social según régimen 

son las siguientes: en el cuarto trimestre de 2016, de las 5.543 personas registradas (5.087 en 2012), 

3.377 pertenecían al Régimen General (2.674 en 2012), 790 al Sistema Especial Agrario (1.118 en 

2012), 92 al Sistema Especial de Empleados del Hogar (66 en 2012), 1.278 al Régimen Especial de 

Autónomos (927 en 2012) y 6 al Régimen Especial del Mar (no se contabilizó ninguno en 2012). 

Siguiendo en el mismo municipio, las personas afiliadas a la Seguridad Social según la actividad 

económica fue la siguiente: 2.236 en la Agricultura (929 en 2012), 183 en la Industria (92 en 2012), 

948 en la Construcción (409 en 2007) y 3.769 en Servicios (3.306 en 2007). Las cifras desagregadas 

por sexo en esta categoría son las siguientes: 3.343 son hombres (3.029 en 2007) y 2.200 mujeres 

(2.058 en 2007). 

En cuanto a los datos de afiliación por grupos de edad, en Pilar de la Horadada el mayoritario 

es el que se encuentran entre los 40 y 44 años (880 personas), seguido de los que tienen entre 35 y 
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39 años (858 afiliados). En 2012, el grupo mayoritario fue el de las edades comprendidas entre 35 y 

39 años (849 afiliados), seguido de los de 30 a 34 años (800 afiliados) y de los de 40 a 44 años (792 

afiliados). 

La población ocupada en Pilar de la Horadada según la actividad del establecimiento donde 

desempeña su labor es la siguiente (datos de 2011): de un total de 6.570 personas, 1.390 estaban 

ocupadas en la Agricultura, ganadería y pesca; 380 en la industria (de los cuales 275 lo hizo en la 

industria manufacturera); 690 en la Construcción y 4.110 en el sector Servicios. Dentro de este 

último, 765 lo hacen en el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor 

y motocicletas. De estos, 590 se dedican al comercio al por menor y 135 al de por mayor. 365 se 

emplea en el sector del Transporte y almacenamiento y 590 en la Hostelería. De estos últimos, 490 

se emplean en Servicios de comidas y bebidas y 95 en Servicios de alojamiento. 305 en actividades 

administrativas y servicios auxiliares; 435 en la Administración Pública y defensa; 340 en Educación, 

110 en Actividades sanitarias y de servicios sociales. 

En referencia a la distribución de la población en Pilar de la Horadada según el grupo 

ocupacional, los datos fueron los siguientes (datos de 2011): Directores y gerentes 4,19%; Técnicos 

y profesionales científicos e intelectuales 9,97%; Técnicos y profesionales de apoyo 8,52%; 

Empleados contables, administrativos y empleos de oficina 9,59%; Trabajadores de servicios de 

restauración y vendedores 16,59%; Trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal 

y pesquero 7,23%; Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 

construcción 13,62%; Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 7,61%; y en 

Ocupaciones elementales 22,22%. 

 

III.3.2. Guardamar del Segura 

El sistema productivo local presenta como principales actividades las relacionadas con el sector 

servicios (hostelería y restauración). Con menor peso pero resulta también importantes son las 

empresas dedicadas a la agricultura.  

En cuanto a las características que presentan las empresas que se dedican a estos sectores es que 

son principalmente PYMES, en la amplia mayoría de los casos son empresas unipersonales, a excepción 

de las instaladas en el Polígono Industrial Santa Ana, en las que hay presencia de entre 20 y 30 empresas 

de menos de hasta 50 trabajadores, y la instalación de baterías, llamada Jhonson Controls de cerca de 

300 empleados. Por otro lado, los mercados de estas empresas mayoritarias son en su mayoría locales, 
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no obstante en el caso de la mencionada empresa de baterías el mercado es para la exportación y Culmar 

(piscifactoría) se dirige al mercado nacional. 

Por otra parte, los empleos que se generan de manera más abundante en la localidad, son aquellos 

que derivan del propio sector productivo predominante, es decir, puestos en la hostelería, que 

principalmente se basan en puestos de cocinero y camarero, característicos por tener una baja 

cualificación. En este sentido, el perfil de trabajadores dicho sector predominante es de personas sin 

una cualificación específica, normalmente jóvenes, sin que existan grandes diferencias en el sexo. 

Como en el resto del territorio español, en Guardamar también se ha notado las consecuencias de 

la crisis económica. El principal impacto de la crisis fue un cambio del peso relativo de los sectores 

productivos, tal es así, que se pasó de tener mayor peso el sector de la construcción a tenerlo el sector 

servicios. Hubo un gran impacto en el cierre de empresas cuya actividad se desarrollaba en la 

construcción, tanto directa como indirectamente. 

Por otro lado, existen otras empresas que aun no teniendo el mayor peso en las actividades 

productivas, también resultan relevantes, estas empresas se dedican al sector de la agricultura, que en 

los últimos años se ha visto un renacimiento de su protagonismo, sobre todo con el cultivo de la ñora, 

producto de la localidad que se quiere proteger. También la acuicultura, con las piscifactorías. En el 

sector industrial, con la fabricación de baterías. Y existe un sector emergente que es el asistencial, que 

ha generado un crecimiento importante en los últimos años. 

En este sentido, los rasgos característicos del empleo de las empresas con una importancia 

estratégica menor serían, por un lado la acuicultura, cuyos puestos principales serían de marinero, 

patrón de embarcación. En la agricultura, el puesto general sería de peón agrícola. Y en el sector 

industrial (fabricación de baterías), los puestos más característicos es personal de planta con formación 

técnica en Formación Profesional.  

En cuanto a la búsqueda de empleo, generalmente, las personas del municipio prefieren 

buscar un nuevo empleo en la propia localidad, siendo la principal motivación la urgencia en la 

adquisición del puesto de trabajo. Si es muy alta también están dispuestos a buscar este nuevo 

empleo fuera del municipio, en ciudades cercanas. De la misma manera, las personas están 

dispuestas a reinventarse y acceder a puestos en otras ramas productivas diferentes a la suya, o de 

su anterior empleo, si con ello pueden tener un puesto de trabajo. 

Por último, en los próximos diez años, los factores clave de la economía pasarán por la mejora 

de la conectividad entre los territorios, la mejora en la introducción de las TIC´s y su uso empresarial, 
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la mejora de la accesibilidad turística, así como la potenciación de los recursos locales de alto valor 

(yacimientos, etc…). En este sentido, se puede esperar cambios cualitativos en los sectores 

productivos relacionados con la adaptación a las nuevas tecnologías y las nuevas vías de 

comercialización de bienes y productos, así como la adaptación a colectivos con problemas de 

accesibilidad. Dando lugar a nuevas necesidades laborales. 

 

III.3.3. Pilar de la Horadada 

Los empleos que más abundan en el municipio son aquellos que se derivan de la actividad 

agrícola, de la turística y de la comercial en grandes superficies: recolectores, peones agrícolas, 

peones de almacén, envasador, camareros, cocineros, recepcionistas, reponedores, charcuteros, 

limpiadores, carniceros, etc. Son empleos que no exigen una alta cualificación o grado de 

especialización, aunque sí se exige que los candidatos a estos puestos sepan hablar la lengua inglesa. 

No obstante, aunque son puestos que no requieren de una calificación específica, si que 

requiere una formación básica o carnet profesional, como manipulador de alimentos, Tarjeta 

Profesional de la Construcción, etc. Esta formación la pueden obtener a través de la Agencia de 

Empleo y Desarrollo Local. 

En cuanto al perfil socio-profesional exigido para ocupar este tipo de vacantes en las empresas 

del municipio, se piden mayoritariamente hombres, menores de 30 años y con un año de 

experiencia en puesto similar. Solamente se exigen mujeres cuando se trata de ocupar puestos 

como personal de limpieza o cocineras. 

Con la llegada de la crisis económica, en Pilar de la Horadada muchas empresas dedicadas a la 

construcción y afines tuvieron que cesar en su actividad. Se trataba de firmas que lograron un gran 

crecimiento y expansión durante los años en los que estuvo vigente el boom del turismo residencial. 

Tenían en nómina a numerosos empleados que cuando vieron mermada su actividad cerraron o 

redujeron sensiblemente su plantilla para adaptarse a la nueva situación. En este caso se habla de 

empresas de construcción, profesionales de la carpintería, fontanería o electricidad. Muchas de esas 

personas que perdieron el trabajo por culpa de la crisis, son difícilmente reciclables ya que tienen 

actualmente edades superiores a los 45 años, escasa cualificación y ninguna experiencia laboral en 

otros sectores que no sea la construcción. 
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El turismo de invierno, representado en el proyecto municipal Hibernis Mare, es considerado 

como una actividad económica estratégica. Tiene una gran capacidad de crear empleo ya que se 

realizan numerosas actividades de ocio y tiempo libre a lo largo de los meses de invierno. Por tanto, 

se necesita de trabajadores especializados en el ámbito de la animación sociocultural. Se requiere 

que los que ocupan dichos puestos tengan idiomas. 

El sector artesanal es otra apuesta laboral del municipio. El perfil característico es de personas 

mayores de 40 años, mayoritariamente. Se han formado a través de la experiencia o de cursos que 

ofrece un colectivo radicado en Murcia. Se trata, no obstante, de un sector no consolidado pero con 

gran actividad y dinamismo ya que participa en ferias comerciales (mercados medievales, de 

navidad, etc.). Esta dedicación se percibe como una afición y no como un trabajo. 

Cuando se producen cambios de empleo, una parte de los trabajadores han encontrado 

trabajo dentro de la misma actividad pero fuera de la localidad, y otros, para poder permanecer en 

el municipio, han tenido que cambiar de profesión, como es el caso de las personas que se han 

dedicado a la agricultura. 

Los factores que se consideran determinantes para guiar la actividad económica en los 

próximos diez años son la mejora de infraestructuras de comunicación, que los empresarios sigan 

apostando por afincarse en el municipio, mejorar el apoyo a las Pymes, y la desestacionalización del 

turismo. La previsión es que se siga por la senda de la innovación para asentar un modelo productivo 

basado en empleos de mayor calidad que redunde en el desarrollo y bienestar de los habitantes del 

municipio. 

Existe la seguridad de que la creación de un vivero de empresas podría suponer un espaldarazo 

para el desarrollo económico del municipio ya que atraería a nuevos emprendedores con proyectos 

de carácter innovador. 

 

III.3.4. Torrevieja 

En Torrevieja el sistema productivo se centra principalmente en el sector turístico. Las 

personas entrevistadas destacan la carencia de industria en el municipio, así como el progresivo 

descenso de la construcción desde hace décadas. Sin embargo, el turismo se ha mantenido a pesar 

de la crisis económica, y es el sector que ha permitido que la economía de Torrevieja no se hunda. 

Hay turismo de sol y playa, y se está apostando por turismo de pesca, marítimo, rutas verdes, 
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gastronomía, etc. El bajo coste aéreo es una oportunidad para beneficiar la dinámica económica, 

aunque hay problemas graves de transporte como autobús y tren. El tren es el principal punto débil, 

junto a la N332 que se colapsa. Uno de los aspectos clave que se indican para que el extranjero tome 

la decisión de elegir Torrevieja como destino turístico o residencial, consiste en solucionar los 

problemas de infraestructuras y medios de transporte. Se destaca que la existencia del Hospital 

como servicio, genera tranquilidad al extranjero por lo que es un elemento favorable para la 

dinámica económica, unido precios que resultan muy atractivos en comparación con otras regiones 

o países. 

En el caso del comercio de Torrevieja, la principal amenaza que se encuentra son los centros 

comerciales, y se espera que se produzca una derogación de la libertad horaria (o al menos que 

todos los establecimientos tengan la misma oportunidad temporal). Se considera que esto podría 

solucionarse a través de la observación de otras regiones, donde se tiene mayor acceso a la 

administración y donde se organizan mesas de trabajo para generar proyectos comunes en 

beneficio de los municipios. El pequeño y mediano comercio se muestra con carencia de apoyos 

institucionales para dinamizar su actividad económica, así como para generar relaciones que 

produzcan acuerdos vinculantes con la administración local. Es por ello que desde las asociaciones 

de comerciantes se considera que existe en Torrevieja falta de conciencia acerca de la capacidad 

para crear y mantener del pequeño y mediano comercio a través del consumo en sus 

establecimientos, así como la falta de promoción del comercio en espacios públicos. 

En general, con sus distintas categorías, “cocina y camarero” son los puestos de trabajo que 

más peso relativo tienen en Torrevieja. A veces las empresas requieren gente con experiencia (suele 

ser como mínimo dos años) y otras veces se requiere gente 'sin vicios adquiridos'. Cuando una 

persona cambia de puesto de trabajo o lo pierde, resulta fácil encontrar uno nuevo en la misma 

rama de actividad, sobre todo en el caso de la hostelería. En otras ramas de actividad, como en la 

construcción, este hecho es más difícil y en la mayoría de los casos se requiere migrar a otras ramas 

o sectores económicos. Para ello, las personas entrevistadas señalan que se hace necesario 

formarse al menos un mínimo para conocer la nueva actividad. Generalmente, en Torrevieja suele 

haber oferta suficiente de empleo, y una ventaja que se pone de manifiesto es que también se 

generan ofertas para otras regiones desde centros como el CdT por lo que la inserción suele ser alta. 

Dadas las dinámicas que existen actualmente en el municipio, es posible que surjan en el futuro 

nuevas oportunidades de empleo en Torrevieja y en la región, sobre todo debido al turismo y a la 
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imagen del turismo (seguridad por ejemplo) que se están vendiendo. Se está creando las empresas 

de ocio marítimo, parque natural (guías nuevos)... poco a poco se están viendo cambios. 

Respecto a las condiciones de trabajo, en hostelería, hay sitios que se cumple el convenio, 

pero hay otros donde no, y según parece está más presente este último caso: “es un caballo de 

batalla que se tiene y que no se ve un futuro que vaya a mejorar”. En la hostelería, señalan, siempre 

se han trabajado horas de más, lo cual es un hecho generalizado en Torrevieja, y aunque es posible 

que se paguen, requieren de un esfuerzo de trabajo extra, y en ocasiones mayor que en situaciones 

normales. Estos casos, se resuelven en la división de la población entre quienes se conforman con 

ese modelo y quienes aceptan con resignación esa realidad debido a la imposibilidad de cambio. La 

única opción que tienen es cambiar de trabajo o empresa. 

En resumen, la hostelería y el comercio se presentan como las ramas de actividad que definen 

el turismo en Torrevieja. Respecto a las condiciones laborales, se pone de manifiesto la supremacía 

de la relación empresario-trabajador respecto a la de convenio-empresa-trabajador, dándose casos 

numerosos de irregularidades según las bases establecidas en los convenios que parecen ser 

aceptadas por tener estatus de norma y no encontrar otras opciones. También se pone de 

manifiesto la existencia de una economía sumergida que trabaja inmersa o en paralelo a las 

actividades económicas legales. 

III.4. Educación, oferta y demanda de cualificaciones, contratación e intermediación laboral 

III.4.1. Guardamar del Segura 

El trabajo es fundamental en la vida de las personas, por ello desde las administraciones 

locales se trabaja para fomentar el empleo poniendo a disposición de los ciudadanos mecanismos 

de intermediación laboral como son las agencias públicas o privadas de intermediación (AEDL), 

Servef o la Agencia de colocación. Aunque existen redes informales que todavía tienen un peso 

importante en la adquisición de puestos de trabajo. En este sentido Ismael Senent (UGT) señala que 

un porcentaje muy grande acude a su red de conocidos a la hora de encontrar trabajo. 

Por otro lado, en el sector servicios se caracteriza por tener una baja exigencia de cualificación, 

por lo que mayoritariamente los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad se 

adquieren a través de la experiencia. En puestos más específicos se recurriría a la formación 

profesional.  
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En este sentido, hay pocas empresas que apuesten por la formación de sus trabajadores. Hay 

una creencia que la formación les quita tiempo al trabajador para desarrollar su tarea, y no ven las 

posibilidades que después tendrá la adquisición de los conocimientos para desarrollar su actividad. 

De hecho, si el trabajador quiere formarse, debe realizarla fuera del horario laboral. 

En cuanto a los puestos de trabajo más exigentes, las cualificaciones se obtienen 

principalmente a través de la Formación Profesional, y en menor medida en estudios universitarios. 

En este sentido, los actores entrevistados valoran la oferta formativa especializada como escasa y 

no está adaptada a las necesidades del municipio. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el principal 

sector es el de servicios, no tienen un CDT en la localidad, y las personas que quieren hacer el curso 

deben desplazarse a Torrevieja. De la misma forma, también habría carencias en la formación de 

idiomas. Además de que la relación entre los centros de formación y las empresas es escasa. 

Todo ello hace que existan vacantes sin cubrir en la localidad, por no conseguir las personas 

formadas específicamente en el puesto. Y también, a la inversa, existe un problema de 

sobrecualificación, personas formadas por encima de las exigencias del puesto.  

Por otra parte, los canales que han usado las empresas para la reducción de empleo es, 

principalmente, el despido objetivo, al menos en la versión formal. Aunque existe una visión 

informal en la que se piensa que se estarían produciendo muchos despidos improcedentes. Además 

al ser una población cuyo sector principal es muy estacional, se producen extinción de contratos 

numerosos en determinadas épocas del año. 

Por último se puede prever un incremento de la intermediación de la Agencia de Colocación 

del Ayuntamiento de Guardamar, así como el uso de las nuevas tecnologías en materia de empleo. 

 

III.4.2. Pilar de la Horadada 

La ciudadanía de Pilar de la Horadada tiene conocimiento de las ofertas de empleo existentes 

en la localidad a través de portales de internet especializados en la intermediación laboral, redes 

sociales, la Agencia de Colocación municipal, empresas de trabajo temporal, etc. 

Las empresas agrícolas cuentan con las empresas de trabajo temporal para la selección y 

contratación. Los interesados llevan a estos centros sus candidaturas. Utilizan la Agencia de 

Colocación del ayuntamiento para formar al personal que necesitan en aspectos relacionados con 
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los puestos de trabajo que se desempeñan en dichas empresas (carretilleros, almacenistas, abonos, 

productos fitosanitarios, etc.). 

Las empresas de relacionadas con el turismo, el comercio o la hostelería piden los servicios de 

la Agencia de Colocación municipal. Asimismo, este organismo ofrece formación al empleador, 

instalaciones para que pueda llevar a cabo procesos de selección de personal, asesoramiento para 

la elaboración de perfiles para ocupar vacantes en sus empresas, etc. 

Las empresas que realizan formación a sus empleados son los que están relacionados con la 

agricultura ya que deben cumplir con estándares de calidad. 

La única especialidad de Formación Profesional que oferta el instituto de Pilar de la Horadada 

(IES Thiar) es un Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes. También 

cuenta con un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de la especialidad Jardines y 

Viveros. Está oferta se considera muy escasa para un municipio de las características de Pilar de la 

Horadada. 

Dado el requerimiento que realiza desde las empresas para disponer de trabajadores con 

idiomas, el municipio dispone de un aula de la Escuela Oficial de Idiomas dependiente de Torrevieja 

donde se imparten inglés y alemán. 

Por el contrario, existen puestos de trabajo en las empresas locales cuyas cualificaciones 

profesionales no son cubiertas por la formación existente en el municipio. Las limitaciones de 

espacio en el único instituto impiden que se pueda ampliar la oferta de estudios especializados, por 

ejemplo, en hostelería, mecánica, no solo del automóvil, también en mecánica de maquinaria o en 

autómatas. En definitiva, la oferta formativa es insuficiente. 

Se considera que las relaciones entre los centros de secundaria y las empresas podrían ser 

mejores. El instituto acude al ayuntamiento para que su alumnado haga sus prácticas de jardinería. 

Igualmente, falta personal docente para dar formación, por ejemplo, como expertos en redes 

sociales, carniceros, charcuteros, etc. y otras especialidades que impliquen que el profesorado 

tenga que tener un título superior.  

Los agentes económicos valoran que la formación en idiomas en el Grado de Turismo de la 

Universidad de Alicante no tiene el suficiente nivel para la exigencia que requiere un puesto de 

atención al cliente en el sector turístico. 
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Los entrevistados coinciden en admitir que existe sobrecualificación en el sector de la 

hostelería. 

En definitiva, la formación es percibida en el futuro por los agentes económicos como una 

actividad necesaria y permanente, más práctica que teórica, que apoye la relación entre los centros 

de estudios de educación superior y formación profesional y las empresas a través de convenios de 

prácticas para el alumnado. Se pone como ejemplo el modelo alemán y el de la formación dual. 

También se apunta que se ponga en práctica acciones que den prestigio a la formación profesional. 

III.4.3. Torrevieja 

Ser cocinero es la cualificación más exigente que hay en la actualidad en Torrevieja, seguido 

de camareros. Las personas entrevistadas destacan que la Formación Profesional en hostelería es 

escasa, aparte de lo que ofrece el CdT, centro en el que se echa en falta más alumnado. En la 

actualidad, comentan que hay más demanda de personas formadas como cocineros y camareros 

que oferta, y que no suelen ser habituales casos de sobrecualificación. En caso de haberlo, al menos 

en el caso de hostelería, afirman que se tiene la oportunidad de cambiar a un puesto de trabajo 

acorde al nivel de cualificación de las personas trabajadoras. Por otro lado, cuando surgen nuevas 

necesidades en el mundo empresarial, parece que se apuesta por la formación continua de las 

personas empleadas, en lugar de incorporar o sustituir por personas que tengan tal formación. Por 

el contrario, las empresas que ven reducida su capacidad para emplear, suelen reducir su plantilla 

a través del despido individual. 

Es generalizada la opinión de que el sector de la hostelería necesita gente con niveles 

formativos altos (maître) y bajos (ayudante de camarero), y se destaca que en bastantes ocasiones 

es más importante el carácter y las habilidades sociales para la atención al cliente, que la formación. 

Ponen como ejemplo que maître y jefes de cocina suele haber uno en cada empresa, y aunque 

suelen tener condiciones y salarios mejores, también se enfrentan a un contexto más competitivo 

que el de camareros o ayudantes de camarero, donde es necesario un mayor número y por lo tanto 

el contexto se vuelve menos competitivo. Por lo tanto, destacan que aunque “es mucho mejor, 

también es más difícil el mercado laboral”, y que en este sentido, perfiles educativos altos lo tienen 

más difícil que perfiles educativos más bajos. Dicho de otra forma, por cada maître o jefe de cocina, 

se requieren más de un camarero o ayudante de camareros. 
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Respecto a los idiomas, el ruso y el inglés se valora muy positivamente para trabajar en 

Torrevieja, hasta el punto de que en ocasiones, señalan, el perfil lingüístico da más facilidades de 

acceso que la propia formación en las materias. 

En resumen, la opinión de las personas entrevistadas se encuentra dividida y coexiste en cada 

una de ellas. Por un lado, se considera que Torrevieja necesita una población más formada; y, por 

otro lado, encuentran en la realidad del municipio que los idiomas, el carácter y las habilidades 

sociales se valoran más positivamente que la formación profesional en muchos casos. Todo ello se 

produce en el contexto de un mercado inestable donde las condiciones laborales no se ajustan a las 

establecidas en los convenios en los que se mantiene la división sexual del trabajo, y donde se 

produce una economía sumergida (sobre todo en hostelería) que actúa en paralelo a la actividad 

legal. 

 

III.5. Actores sociales y relaciones laborales 

III.5.1. Guardamar del Segura 

En cuanto a los actores sociales y relaciones laborales el perfil de las empresas del municipio 

al ser mayoritariamente PYMEs, no existiría presencia sindical. Únicamente existen tres grandes 

empresas con más de 200 trabajadores (dos privadas y una pública), que serían el Hotel Playas de 

Guardamar y Jhonson Controls Autobaterias, ambas privadas, y por otro lado el Ayuntamiento de 

Guardamar del Segura (con dos empresas públicas GESNET y Puerto Marina Les Dunes), todas ellas 

contarían con representación sindical.  

De estas empresas, con representación sindical, la actividad de dicha representación se 

basaría en vigilar que se cumplan los acuerdos, actuaciones de prevención y selección de personal. 

En cuanto al convenio colectivo en las empresas de la zona, de la misma forma vendrían a darse en 

las empresas grandes y aunque no se dispone de datos, es de esperar que, por ejemplo, en la rama 

de hostelería se aplique el convenio provincial a este respecto. Por otra parte, es verdad que existe 

una importancia relevante de empresas unipersonales y con un trabajador en la que seguramente no se 

aplica el convenio colectivo.  

En este sentido en las empresas pequeñas la negociación entre empresa y trabajador está muy 

vinculada a la presión que supone el miedo de poder perder el empleo si el empresario toma 
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represalias por defender sus derechos. En empresas grandes no pasaría de la misma manera, ya que 

cuentan con presencia sindical. 

Atendiendo a la importancia del empleo irregular en la zona, existiría un porcentaje 

relativamente importante de las pequeñas empresas, sobre todo en el sector servicios, de falta de 

adecuar las horas reales con las horas que figuran en los contratos. De esta forma, a modo de 

ejemplo, el trabajador puede estar haciendo una jornada completa, y en su contrato figurar de 

media jornada. 

Por último, las principales uniones territoriales con presencia y actividad en la zona son UGT, 

CCOO y COEPA. Todas ellas también contarían con participación sociopolítica. En cuanto el grado de 

afiliación en la zona es más bien escaso. La afiliación está muy relacionada con el tamaño de la 

empresa, en Guardamar salvo tres empresas importantes el perfil mayoritario son PYMEs, con lo 

que al tener pocos o ningún trabajador no se afilian a los sindicatos. 

 

III.5.2. Pilar de la Horadada 

Los sindicatos que tienen presencia en el municipio son la Unión General de Trabajadores (UGT) 

y Comisiones Obreras (CC.OO.). El sector empresarial está representado por COEPA. 

La presencia de los sindicatos es casi testimonial ya que la mayoría de las empresas son 

pequeñas, ámbito en el que tradicionalmente el sindicalismo no cuenta con mucha filiaciones. Su 

presencia se reduce a la administración local y en empresas como Surinver, debido al gran número 

de empleados con los que cuenta. 

 

III.5.3. Torrevieja 

Las personas entrevistadas afirman que en Torrevieja es prácticamente inexistente la 

presencia sindical debido a que el tejido empresarial lo constituyen pequeñas y familiares empresas 

principalmente. Suele haber presencia sindical en empresas más grandes como hoteles y 

restaurantes, y cuando la hay, su actividad está centrada en las necesidades que tengan los 

trabajadores. No consideran que haya ninguna diferencia sindical entre el tipo de empresas, salvo 

en el tamaño de las empresas. 
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La restauración y el comercio son los dos colectivos económicos que conforman una parte del 

escenario de los principales actores sociales en el municipio y por tanto son configuradores de las 

relaciones laborales que predominan en Torrevieja. En estos casos, las empresas no suelen tener 

convenios específicos, por lo que se acogen a los Convenios Colectivos de la provincia. Una de las 

ventajas que las personas entrevistadas entienden que ocurren al estar asociado es que puedes 

participar en la elaboración de tal convenio, puesto que las empresas individuales no participan en 

él. En la actualidad, aunque el convenio es la base reguladora de las relaciones laborales, la relación 

entre empresario y trabajador prima por encima del convenio colectivo y “los acuerdos entre 

empresa y trabajador toman sus propios caminos y acuerdos”. Afirman que en las principales 

actividades económicas, sobre todo en hostelería, es habitual trabajar sin contrato, o que el 

contrato existente no coincida con el trabajo que luego se desempeña, lo cual produce un clima 

laboral tenso e inestable que se retroalimenta a través de la existencia de economía sumergida. 

En resumen, en el panorama torrevejense a propósito de la economía y el empleo revela un 

escenario con cinco actores principales: los turistas, las asociaciones, la población activa, las 

empresas, y el Ayuntamiento de Torrevieja. A partir de los discursos obtenidos en las diferentes 

entrevistas, se puede concluir que los turistas aparecen en la escena municipal como actor pasivo, 

centrado en disfrutar de lo que el resto de actores les ofrecen, así como de demandarles la 

cobertura de sus necesidades y voluntades. En torno a la figura del turista, y por extensión al turismo 

como sector, se construye un modelo económico y social que sirve de justificación para las acciones 

de los otros actores. El segundo actor, las asociaciones, procura fortalecer los sectores económicos 

de sus asociados y establecer vínculos con empresas así como otras asociaciones, tratando de 

configurar una red que contribuya a la dinamización de la economía de la región. Este actor, 

encuentra dificultades para construir este tejido social debido a su falta de legitimidad para este 

propósito, a una escasa y poco fructífera relación con la administración pública, y a las propias 

empresas de su sector, las cuales bloquean en ocasiones la posibilidad de construir redes debido a 

los intereses particulares de cada una de ellas. El tercer actor, la población activa, mantiene su 

relación más firme con el cuarto actor, las empresas y empresarios (asociadas y no asociadas), y 

esta relación produce acuerdos bilaterales que conforman un escenario laboral de economía 

sumergida, de reproducción de roles de género y de división sexual del trabajo, así como unas 

condiciones laborales tan inestables como el mercado en el que trabajan. Por último, el 

Ayuntamiento aparece como un actor que representa a las instituciones públicas, y donde pueden 

encontrarse tres figuras que se resuelven clave para la dinámica social y económica del municipio: 
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interventores, gobierno, y partidos políticos. Desde el Ayuntamiento se presta atención al turista (al 

turismo), así como a las asociaciones y tejido empresarial del municipio. Sin embargo, el resto de 

actores demandan al Ayuntamiento una acción clave para modificar la situación actual en 

Torrevieja: que se esfuercen e impliquen en crear tejido social. Para ello, se vuelve necesario que el 

Ayuntamiento apueste por fortalecer las redes existentes, a través de su apoyo en proyectos, y 

contribuir a incorporar a nuevos actores tanto a las redes como a los procesos de debate y toma de 

decisiones. 

Concluyendo, vemos que el mapa social, político y económico de Torrevieja, cuenta con cinco 

actores clave para el proceso de dinamización económica del municipio, y que el aspecto que se 

revela como crucial para iniciar y mantener ese proceso es la comunicación y cooperación entre los 

diferentes actores. El principal problema que desvela del conjunto de entrevistas realizadas en el 

municipio es, por tanto, la falta de comunicación unida a la no integración de los actores municipales 

en los procesos de debate y toma de decisiones. 

 

IV. ANÁLISIS INTEGRADO 

IV. 1. Análisis D.A.F.O. 

IV.1.1. Guardamar del Segura 

IV.1.1.a. Formación 

1.Fortalezas 

Los participantes ven en la formación un requisito fundamental para el desarrollo del 

municipio. En este sentido, ven que las infraestructuras y dotaciones en este aspecto son suficientes 

para dar servicio a la población.  

Tal es así, que ven que los jóvenes están bien formados y tienen acceso a estudios superiores. 

De hecho, existe una sede universitaria que facilita el contacto con la Universidad. De la misma 

forma, existe en la localidad una escuela de adultos, que facilita la formación a este colectivo. 

Por otra parte, también se tiene muy en cuenta que la formación es esencial para facilitar la 

inserción laboral y encontrar un empleo. Por ello se cuenta con un taller de empleo que orienta a la 

población en las posibilidades que tienen y se da información de ofertas de empleo. 
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2.Debilidades 

Los asistentes al debate encuentran que existen factores de mejora en torno a cuatro líneas 

principales: 

1. Poca oferta formativa 

2. Adecuación oferta formativa al entorno 

3. Pocos recursos económicos 

4. Carencia de espacios formativos 

 

En primer lugar, identifican que hay una necesidad de crear mayor oferta formativa. No existe 

red de recursos privados, hay una falta escuelas privadas que amplíen y apoyen la oferta formativa 

pública. Además hay una carencia de cursos no reglados para adquisición de habilidades que no 

requieran una reglamentación oficial. Todo ello genera una sensación de que se invierte poco o hay 

poco presupuesto disponible a nivel local para acciones formativas. 

En esta línea, faltaría mejorar la adecuación en la oferta formativa. Los participantes señalan 

que No hay formación relacionada con la oferta de empleo del municipio (no adecuada a las 

necesidades de Guardamar), todavía se quedan puestos de trabajo sin cubrir por falta de formación 

adecuada para el puesto. De la misma forma, existe un área que apenas está explotada, que es el 

sector asistencia, donde se podrían hacer cursos en este sentido. 

Por otra parte, no hay formación para insertar a los colectivos afectados por el desempleo, 

faltan cursos que ayuden a los desempleados a buscar un nuevo puesto de trabajo, a reinventarse 

y tener más oportunidades para la reinserción laboral.  

En cuanto a los recursos económicos, señalan que el presupuesto sólo procede de 

subvenciones, por lo que hay una falta de un presupuesto real para acciones formativas. De esta 

forma, los recursos económicos con los que se cuentan vienen mayoritariamente de subvenciones. 

Finalmente, identifican una carencia de espacios formativos. Guardamar carece de Escuela de 

Negocios, que facilite la creación de cursos dirigidos a la empresa. Así como también academias que 

faciliten el acceso a curso de idiomas. De la misma forma, falta homologación en espacios para la 

formación, lo que repercute en que hay pocos espacios formativos homologados para poder ofrecer 

clases. 
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3. Oportunidades 

El debate generado basa las oportunidades en tres líneas principales: fomentar los idiomas, 

crear una formación específica para hostelería, explotar el sector asistencial y potenciar el 

medioambiente. 

En primer lugar, consideran que apoyar al aprendizaje de idiomas es fundamental para 

mejorar la comunicación con los turistas extranjeros, y de esta forma dar un mejor servicio que a su 

vez, mejore la experiencia del turista. 

Por otra parte, fomentar cursos y formación relacionada con la hostelería sería un factor de 

desarrollo el contar con cursos especializados para mejorar la actividad. Además de que sería 

dinamizador en la identificación de sectores turísticos más novedosos, creándose nuevos sectores 

emergentes con las correspondientes necesidades laborales. 

En la misma línea, consideran que existe un nicho de empleo a desarrollar en el sector 

asistencial (extranjeros mayores). Se puede aprovechar el espacio de actuación que ya es visible en 

el sector asistencial que puede ser aprovechado para generar empleo. 

Por último, hay una falta de proyectos en curso de desarrollo medioambiental. De esta forma, 

se podría realizar proyectos desde el sector académico que ayuden a desarrollar los recursos 

naturales. 

4. Amenazas 

En este sentido, los participantes señalaron que el repunte de la construcción puede motivar 

el abandono temprano de los estudios. El nuevo crecimiento del sector de la construcción puede 

derivar en que los jóvenes abandonen sus estudios para trabajar en la obra, para conseguir recursos 

económicos. 

Por otra parte, la política puede ser un freno al desarrollo, ya que existe una falta de 

continuidad de los proyectos, motivado por el cambio de gobierno local. Cuando hay un cambio de 

los dirigentes políticos se paralizan los proyectos. De la misma forma, es necesario evitar el carácter 

partidista de las decisiones y crear estrategias que no se basen en ideas políticas sino en necesidades 

reales. 

Finalmente, la falta de transversalidad supone una amenaza al crecimiento, hay una necesidad 

de aplicar iniciativas globales, pensando en el conjunto. 
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IV.1.1.b. Empleabilidad 

1. Fortalezas 

En este tema, los participantes en el debate identificaron fortalezas claramente diferenciadas. 

De esta forma, Guardamar posee un sector hotelero y hostelero fuerte, que genera muchos puestos 

de trabajo. 

De la misma forma, han sabido generar atractivo turístico que lo convierte en un sector con 

un peso importante en la economía de la población.  

Por otro lado, ven que los habitantes de la localidad tienen una actitud proactiva, lo que 

supone que tienen una disposición favorable hacia el trabajo. De la misma forma, tienen una 

necesidad de hacer cosas, de mantenerse activos, lo que hace que tengan motivación para buscarse 

la vida. Todo ello a pesar que a veces las personas del municipio no encuentren un empleo. 

2. Debilidades 

En este tema es donde mayores debilidades se identificaron. Todas ellas se pueden categorizar en 

cinco áreas: 

1. Industria 

2. Poca diversidad oferta laboral 

3. Inserción laboral 

4. Formación 

5. Falta ayudas económicas 

La industria es un aspecto que los entrevistados señalan que es necesario para dar un impulso 

a la localidad. El sector industrial es reducido, y consideran que podría ampliarse si se dedicaran 

recursos en este aspecto. 

Por otro lado existe poca diversidad en la oferta laboral, el sector predominante es con 

diferencia el turismo y hostelero, con lo que la mayoría de puestos de trabajo que se ofertan van en 

esa línea. Lo que hace que los jóvenes tengan opciones limitadas, lo que produce que las nuevas 

generaciones tienen pocas oportunidades de crecimiento en el municipio.  
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En cuanto a la inserción laboral, existen pocas oportunidades para los que se gradúan, los que 

terminan estudios superiores tienen pocas posibilidades de aplicar lo aprendido en los puestos de 

trabajo que oferta la localidad. En este sentido, los empresarios quieren a jóvenes con la misma 

experiencia que puedan tener los mayores. Con el aumento generalizado de la mano de obra, los 

empresarios intentan contratar a jóvenes sólo con experiencia, que muchas veces es algo 

contradictorio, lo que dificulta la inserción laboral de este grupo de población.  

A la hora de encontrar un trabajo, la opción más generalizada es acudir a familiares o amigos, 

lo que al final hace que la adquisición de un empleo sea por “enchufe”.  

Del mismo modo, se discrimina a la población mayor de 50 años, que por su edad tiene muy 

difícil el acceder a un nuevo puesto de trabajo. Por otra parte, a los empresarios les preocupa las 

bajas de las mujeres por maternidad, por lo que a la hora de contratar a las mujeres, se lo piensan 

por el temor al coste de las bajas por maternidad. Además existe un reparto de roles donde la mujer 

se dedica más al cuidado de los hijos, dificultando así el acceso laboral de este colectivo. 

Por otra parte, se podría mejorar la formación para que ayude a la empleabilidad, ya que 

existe una falta formación para los que ya se encuentran trabajando. Éstos tienen difícil el acceso a 

la oferta formativa, lo que les resta capacidad de desarrollo. En esta línea, se identifica una 

necesidad de formación en idiomas, se debe potenciar más la adquisición de idiomas por parte de 

los estudiantes. 

Por último, consideran que faltan ayudas económicas. A los pequeños empresarios, el pago 

del autónomo a veces les supone aumentar mucho sus gastos fijos, además de no tener ventajas 

fiscales aparentes. De la misma forma, tampoco hay ninguna ayuda específicamente a las mujeres 

emprendedoras o a jóvenes. Además de considerar que las ayudas a los emprendedores repercuten 

normalmente en préstamos que después les son difíciles de pagar, y cuando va mal y tienen que 

cerrar se les queda deuda difícil de sostener, lo que hace que no consideren el autoempleo como 

recurso laboral. 

3. Oportunidades 

En este aspecto, consideran que para favorecer la empleabilidad sería conveniente apoyar el 

emprendedurismo, que pasa por reducir los costes para hacerse autónomo, ya que con ello generan 

sus propios puestos de trabajo. 
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De la misma forma, se podría dar ventajas a empresarios y empleados, para que de alguna 

forma se puedan desarrollar y de esta forma generar puestos de trabajo. 

Por otro lado, Guardamar está situado en una localización que tiene ventajas por la 

proximidad a otros municipios, lo que hace que se multipliquen las oportunidades de encontrar un 

empleo. 

También la Universidad proporciona herramientas para promover el empleo (parque 

científico, prácticas remuneradas, etc.), con lo que la creación de una Universidad favorecería la 

creación de nuevos puestos de trabajo. 

4. Amenazas 

La mayor amenaza que los participantes consideran es la economía sumergida, ya que ofrece 

productos más baratos dificultando así la labor de los comercios legales. Esto supone que ponen en 

peligro la actividad comercial del municipio. Además existe intrusismo laboral, personas que sin 

formación se dedican a ejercer trabajos para los que no están cualificados y quitan empleo a los que 

sí lo están. 

Por otra parte, el aumento considerable de población en verano genera puestos de trabajo 

que son difíciles de mantener en invierno. Lo que repercute que muchos empleos sean de carácter 

estacional, con las dificultades que genera el tener que buscar un nuevo empleo para el invierno. 

 

IV.1.1.c. Innovación 

1. Fortalezas 

Las fortalezas que identifican en Guardamar se basan en poder contar con un mercado 

permanente de artesanía y cocina tradicional, lo que hace que continuamente se desarrollen con 

las últimas tendencias. 

Y además el contar con una fábrica de componentes. En el municipio existe una gran fábrica 

innovadora que genera muchos puestos de trabajo. 
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2. Debilidades 

En este sentido los participantes identifican que hay una falta de explotación urbanística, por 

ejemplo, la zona del castillo está infrautilizada, se podría mejorar en entorno del castillo para 

aprovechar el valor cultural con medidas innovadoras. 

De la misma forma, el casco antiguo no se ha desarrollado, y se pueden potenciar iniciativas 

para el aprovechamiento de este recurso. 

Otro factor importante es el emprendedurismo, falta apoyo del entorno para emprender. Se 

necesita potenciar iniciativas que lo favorezcan, puesto que es un aspecto que podría ser una salida 

para mucha gente. 

Por último algunos de los sectores de la población están estancados, a pesar de tener 

oportunidades de desarrollo. 

3. Oportunidades 

Guardamar tiene una riqueza cultural importante, que puede ser utilizada para desarrollar 

iniciativas que favorezcan la multiculturalidad. 

Por otra parte, existen empresas que están en continuo desarrollo creando iniciativas 

innovadoras para la mejora de sus productos. Además de que la localidad cuenta con productos 

propios de la zona, que pueden potenciarse y explotarse con mayor efectividad. 

Finalmente, el desarrollo pasa por la necesidad de ampliar la zona industrial, que parece ser 

está previsto en el Plan General. Ello supondrá que puedan venir más empresas a establecerse en 

el municipio. 

 

IV.1.1.d. Recursos 

1. Fortalezas 

En Guardamar los recursos naturales son el motor dinamizador de su crecimiento y desarrollo. 

El tener un clima típico del levante alicantino caracterizado por la cantidad de días de sol, y una 

localización costera, hace que sea una población cuyo recurso económico más importante está 

basado en el turismo. Este sector es el que más puestos de trabajo genera dentro de la población.  
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Para dar servicio al turismo, Guardamar cuenta con un sector hostelero importante, con plazas 

hoteleras, que los participantes consideran suficientes para absorber el turismo que llega a la 

localidad.  

De la misma forma, cuenta con espacios medioambientales que en los últimos años han sabido 

aprovechar para que resulte un atractivo para la población, tanto autóctona como visitante. Estos 

espacios se basan en la pinada y en los kilómetros de playas. Además de tener espacios 

patrimoniales de interés histórico y cultural, y también una trama urbana diferente al resto de 

localidades, con calles pintorescas que aportan alto valor añadido al municipio.  

Por otro lado, desde la administración se dan servicios municipales destinados a fomentar el 

empleo y formación. Dando servicios de orientación al empleo, recursos formativos y promoción en 

la ayuda a la inserción laboral. Teniendo gran protagonismo la Agencia de Desarrollo Local, cuyas 

iniciativas y actividad resultan beneficiosas para ayudar a la población en materias de empleo. 

 

2. Debilidades 

Las debilidades que identifican los participantes van en base a cuatro líneas, infraestructuras, 

burocracia, formación y servicios turísticos.  

En primer lugar, identifican una falta de infraestructuras que consideran necesarias en la 

localidad para mejorar el desarrollo del municipio. En este sentido, consideran importante mejorar 

el transporte por carretera, ya que las comunicaciones con el municipio son fundamentales para 

recibir visitantes y para agilizar las transacciones. La carretera principal soporta todo el tráfico, que 

en verano resulta insuficiente por el crecimiento de la población en esta época. 

Por otra parte, también podrían mejorar las infraestructuras de playa, puesto que Guardamar 

cuenta con 11 km de playa, de los cuales el paseo marítimo sólo cubre apenas el 10% de éstos. Lo 

que hace que el paseo esté masificado y no se pueda disfrutar. De la misma forma, el paseo se 

concentra en el espacio que abarca el casco urbano, dejándose una gran parte del litoral por 

explotar. 

Por último, Guardamar posee unos recursos naturales que están poco explotados, en este 

sentido, los participantes creen que falta inversión pública en este aspecto, para ayudar a mejorar 

las condiciones y crear iniciativas para el aprovechamiento de estos recursos. 
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La burocracia, otra de las líneas que señalan, está dificultando la creación de empresas y la 

agilidad de funcionamiento de los negocios que ya están funcionando. El emprendedurismo se hace 

difícil al enfrentarse con innumerables trámites que hacen abandonar la idea de emprender. De la 

misma forma, existe un alto coste en la creación de empresas, en lo referente a un alto volumen de 

tasas, a parte del alto coste que supone la inversión en un negocio, lo que supone una dificultad 

añadida. 

En cuanto a la formación, es generalizada la falta de formación en idiomas. El turismo 

extranjero puede sentirse desatendido ya que la mayoría de comerciantes no saben un segundo 

idioma. También faltan canales que favorezcan y potencien este aprendizaje. En la misma línea, falta 

formación específica para el turismo, que pueda revitalizar el sector y hacerlo más atractivo. 

La última línea sería la falta de servicios para el turismo. Señalan los participantes que en 

Guardamar hay poca información sobre qué hacer. Los turistas se sienten un poco perdidos porque 

no tienen acceso a la información sobre las posibilidades que ofrece el municipio. Esta problemática 

hace que el visitante se centre en el binomio sol y playa. 

 

3. Oportunidades 

Los participantes en el debate consideran que se podrían desarrollar iniciativas de 

aprovechamiento principalmente en dos áreas, recursos naturales y turismo.  

De esta forma, en cuanto a recursos naturales se podría potenciar más el cultivo de la Ñora, 

puesto que las iniciativas que se han hecho al respecto están siendo fructíferas, pero se conoce poco 

fuera de Guardamar. De la misma forma, los espacios dedicados a la huerta están poco 

aprovechados, se podría dar más desarrollo y mejorar su explotación. Y en la misma línea, 

consideran que la bahía también se podría mejorar su aprovechamiento.  

Por otra parte, comparten con otro municipio un parque natural, La Laguna de la Mata, que 

se podría adaptar y aprovechar. 

Guardamar también tiene una riqueza arqueológica que no se conoce lo suficiente, tiene 

algunos yacimientos que podrían ser un reclamo para los visitantes. De la misma forma, se podría 

dar mayor actividad a la zona de la pinada, característica de este municipio, un espacio que es 

bastante extenso y que por el momento no tiene mucha actividad, aunque sí está acondicionada 

para ello. 
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Por otro lado, en cuanto al área de turismo, los asistentes consideran que hay posibilidad de 

desarrollo de un turismo cultural, ya que en el municipio hay recursos históricos y culturales que se 

pueden usar para desarrollar un turismo de estas características, que aporte mayores visitantes y 

por tanto más puestos de trabajo. 

En esta línea, consideran que también se podría realizar un turismo arquitectónico, ya que 

cuentan con calles y edificios singulares que pueden ser un reclamo para un cierto tipo de visitante. 

Finalmente, en cuanto a las playas, consideran que se puede desarrollar una oferta más amplia 

de ocio acuático, con actividades que se desarrollen en la playa, que sirvan para mejorar en 

entretenimiento. 

4. Amenazas 

Las amenazas que identificaron los participantes se sitúan en torno a dos pilares 

fundamentales: industria y medio ambiente.  

En Guardamar hay poca industria. Consideran que el crecimiento industrial pasa por la 

creación de nuevos espacios que aseguren que las empresas puedan venir a instalarse en la 

localidad. La falta de suelo industrial puede hacer que las empresas opten por otros municipios.  

El segundo pilar, potenciar el medio ambiente, sería un requisito para la creación de nuevas 

actividades económicas. De esta forma, el tener que hacer un estudio ambiental para conocer el 

impacto antes de poder realizar nuevas actividades económicas puede suponer un freno para el 

desarrollo. 

En cuanto a la falta de recursos marítimos (embalses de cabecera, espigón, etc.), hace que la 

población autóctona tenga que ir a otras localidades. 

Por último, existe la problemática de la reducción continúa de playas y costa. Hay un retroceso 

del litoral observable año tras año, que no se regenere la playa es una gran amenaza para el turismo. 
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IV.1.2. Pilar de la Horadada 

IV.1.2.a. Formación 

1. Fortalezas 

Los participantes consideran que el ayuntamiento otorga una importancia especial a la 

formación. Este interés se traduce en una oferta de cursos durante todo el año para personas que 

están buscando empleo. Es destacable que al ser necesario el conocimiento de idiomas, dada las 

características del perfil productivo del municipio, el ayuntamiento centra parte de su programación 

en este tipo de enseñanzas. 

Como se ha dicho, el conocimiento de lenguas extranjeras tiene gran importancia y es una 

cualidad bien considerada por los empleadores. En este sentido, el municipio cuenta con un aula de 

la Escuela Oficial de Idiomas que depende administrativamente de Torrevieja. 

Siguiendo con las enseñanzas regladas, el municipio cuenta con un centro de Educación 

Secundaria (IES Thiar) que oferta el Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y 

Redes. Los participantes lo valoran positivamente ya que según expresa el director del instituto, los 

egresados encuentran trabajo con facilidad en su sector de actividad. 

2. Debilidades 

Las debilidades que han identificado los participantes giran en torno a cuatro elementos:  

1. Espacios: las limitaciones de la formación profesional reglada en el municipio  

2. Contenidos: la escasa oferta de formación en hostelería y restauración  

3. Inclusividad: la dificultad que tienen las personas con pocos recursos para acceder a la 

formación  

4. Los contenidos de la formación en relación a la promoción del espíritu emprendedor. 

 

La oferta de Ciclos Formativos en Pilar de la Horadada se considera escasa. Tan sólo existe 

un programa de Grado Medio y dada las particularidades del municipio, se echa en falta estudios 

relacionados con el turismo, la hostelería y la restauración. También se considera un elemento 

negativo la mala consideración que tiene la FP Básica en la sociedad, lo cual dificulta la reinserción 

en el sistema educativo de las personas con baja cualificación. Otro problema identificado por los 

participantes es el hecho de que solo exista un instituto en el municipio, lo cual influye en la negativa 

de la Conselleria de Educación para implantar nuevos ciclos formativos por falta de espacio en el 

existente, según indican los intervinientes en el debate. 
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Continuando con la problemática de la formación, y refiriéndonos a la que es externa al 

sistema educativo, también son escasos los cursos relacionados con la hostelería. Siendo precisos, 

el centro de formación especializado, el Centro de Turismo (CdT), más cercano se encuentra en 

Torrevieja. El problema que señalan los participantes es que existe poca información sobre la oferta 

formativa, los horarios son poco flexibles y el transporte público hasta Torrevieja ofrece un servicio 

escaso y, en ocasiones, incompatible con la oferta formativa para los pilareños fuera del municipio. 

Igualmente salió a relucir durante el debate que la formación emprendedora en la educación 

reglada es poco efectiva, poco realista y no se sensibiliza al alumnado de las dificultades que 

conlleva iniciar un negocio, lo que provoca en muchas ocasiones el fracaso de los proyectos. 

Finalmente, se hizo hincapié en la falta de ayudas para las personas con pocos recursos 

económicos en el acceso a la formación de calidad. 

 

3. Oportunidades 

Los intervinientes en el debate refirieron que un aspecto clave para mejorar la oferta 

formativa del municipio en todos los niveles pasaría por incrementar el valor añadido de los servicios 

que producen las empresas del municipio. En concreto, en el sector de la hostelería y la 

restauración, existe margen de mejora para dar el salto cualitativo. Se trata de cambiar el modelo 

de bajo coste por otro de alto valor añadido para atraer a turistas con mayor poder adquisitivo. 

 

4. Amenazas 

No disponer de suficiente oferta formativa en el municipio supone un desaprovechamiento 

de los recursos humanos. Existe el riesgo de perder a muchos buenos profesionales que contribuyan 

a aumentar el nivel de los servicios anteriormente reseñado. 

También es posible que la falta de estudiantes derive en una disminución de la oferta de 

formación profesional. 
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IV.1.2.b. Empleabilidad 

1. Fortalezas 

El grupo de debate que analizó la problemática de la empleabilidad en los jóvenes, en las 

mujeres y en las personas cuya situación de desempleo se está alargando, consideró como aspectos 

positivos para mejorar la empleabilidad de estos colectivos los siguientes factores: las relaciones 

existentes entre las oportunidades de formación y la práctica del ocio, por un lado, y la existencia 

de sectores económicos que si bien no son mayoritarios, sí son una vía de entrada o escape para 

obtener ingresos en el municipio de Pilar de la Horadada. 

En esta línea, los participantes en el debate manifestaron la importancia que tiene en los 

jóvenes sin empleo que dispongan de oportunidades suficientes para formarse y, al mismo tiempo, 

para seguir pautas de ocio que les proporcionen valores positivos. Por ello, se valoró como una 

fortaleza del municipio de Pilar de la Horadada la existencia de instalaciones y una oferta 

satisfactoria de actividades deportivas en la que pueden participar los jóvenes. También se 

consideró importante que el ayuntamiento dé apoyo al deporte y la existencia y permanencia de un 

conservatorio de música.  

Esta asociación de ideas que realizaron los intervinientes en el debate que se produjo 

durante el desarrollo del DAFO, responde fielmente a la literatura científica relacionada con este 

tipo de problemática. Pérez, Fernández y Poza (2015) explican que existe una relación directa entre 

las pautas de ocio, empleabilidad y marginación de los jóvenes. Se considera clave, por tanto, que 

los jóvenes mantengan prácticas de ocio saludables, que les aporten valores positivos, prosociales 

y que les proporcionen habilidades que aumenten sus oportunidades de empleabilidad. 

Para el aprovechamiento de los recursos que el municipio les ofrece consideran muy 

importante la existencia de un Centro de Información Juvenil (CIJ) que les oriente en aspectos 

relacionados con el ocio y también sobre la formación. 

En cuanto al empleo, se percibe positivamente los programas de formación que organiza el 

ayuntamiento. También, teniendo en cuenta la importancia que tiene el conocimiento de idiomas 

para conseguir un trabajo, la existencia de un aula de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). 

Finalmente, y también en materia de empleo, se consideró como una vía alternativa a la 

falta de oportunidades para mujeres y jóvenes en los sectores predominantes —turismo, hostelería 

y restauración— la posibilidad de encontrar un espacio en el sector de la artesanía. La percepción 

que tienen los participantes es positiva ya que se trata de una actividad que encierra valores bien 
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considerados por la sociedad como son la puesta en valor de la identidad local y de la sostenibilidad 

medioambiental. 

 

2. Debilidades 

En el apartado de debilidades percibidas por el grupo que participó en el DAFO, se 

identificaron diferentes aspectos que suponen un obstáculo para la empleabilidad de mujeres, 

jóvenes y personas desempleadas de larga duración. En síntesis, se consideraron cuatro factores 

que determinan la situación. 

1. Formativos 

2. Malas infraestructuras de comunicación y servicio de transporte mejorable 

3. Incentivos para la contratación de mujeres y el emprendimiento 

4. Económicos 

En cuanto al primer tipo, como en el caso del grupo de debate específico sobre Formación, 

se identificó como problema la escasez de ciclos formativos de formación profesional, que además 

forme a la población en materias relacionadas con los sectores de actividad económica 

predominantes en el municipio. También se consideró como un aspecto negativo la falta de una 

sede universitaria que acerque a los jóvenes de la localidad a la posibilidad de acceder a estudios 

superiores o a formación avalada universitariamente. 

Otra dificultad que identificaron los participantes fue las deficientes infraestructuras de 

comunicación existentes que dificultan los desplazamientos con las localidades limítrofes, la capital 

alicantina o murciana. También en el servicio de transporte público. Esta realidad pesa 

negativamente a la hora de considerar como alternativas plausibles estudiar en la universidad, el 

CdT o institutos de Formación Profesional situados en otras localidades. 

Otro aspecto mejorable es la ausencia de incentivos para la contratación de mujeres 

mayores de 35 años como, por ejemplo, la creación de una línea de subvenciones para facilitar la 

puesta en marcha de proyectos emprendedores por parte de este colectivo. Otro obstáculo es el 

horario de las guarderías o escuelas infantiles (de 0 a 3 años) existentes que en muchas ocasiones 

impiden a las trabajadoras conciliar la vida familiar y la laboral. 
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Vinculado con el punto anterior, se considera que falta información que ayude a las personas 

emprendedoras a llevar a cabo sus proyectos empresariales. Aunque también se observa una falta 

de ambición, cierto acomodamiento y aversión al riesgo. En esta línea, se echa en falta la existencia 

de iniciativas orientadas a la ampliación de la oferta hotelera, dado que se trata de un municipio 

eminentemente turístico. 

 

3. Oportunidades 

Los participantes identificaron cuatro ámbitos de la actividad económica que suponen una 

oportunidad para mejorar la empleabilidad de los colectivos contemplados en este DAFO. Estos son 

los siguientes: 

1. Turismo 

2. Agricultura 

3. Medioambiente 

4. Artesanía 

El turismo fue considerado por los participantes como el ámbito que alberga las 

oportunidades de empleo más importantes para los jóvenes. En cambio, la agricultura (y en especial 

la cooperativa Surinver) constituye una oportunidad para mejorar la empleabilidad de las mujeres. 

Mención aparte merece que el medioambiente se contemple como una oportunidad para el 

empleo. Los intervinientes en el debate apuntaron que los espacios naturales de los que dispone 

Pilar de la Horadada son un nicho potencial de empleo. En concreto, se puso como ejemplo, el 

mantenimiento y cuidado de las áreas de pinada. 

Por último, y en consonancia con lo expuesto anteriormente, se ha pensado en el sector de 

la artesanía como pertinente para el desarrollo de iniciativas tuteladas por mujeres y jóvenes. 
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4. Amenazas 

En lo relativo a las amenazas, los participantes señalaron cuatro aspectos claves que pueden 

poner en peligro el desarrollo económico y social del municipio. Estos son: 

1. El mantenimiento de los roles tradicionales de género 

2. La escasez de agua 

3. La falta de estrategias I+D+i 

4. La debilidad del comercio tradicional ante las grandes superficies 

La sociedad impone límites basados en patrones heteropatriarcales que afectan a la 

empleabilidad de las mujeres. En este sentido, las mujeres encuentran dificultades para conseguir 

un empleo en ámbitos diferentes al de la agricultura y en servicios como empleadas de hogar. 

Otra amenaza es que el modelo económico predominante en el municipio, el turismo y la 

agricultura, son dependientes de un recurso tan escaso como el agua. También se considera como 

un problema actual y futuro la falta de un tejido empresarial que apueste por la innovación, lo que 

puede menoscabar en el futuro la capacidad competitiva de las empresas, incluso en terrenos como 

el turismo, la restauración y la hostelería. 

Finalmente, los participantes observaron que el pequeño comercio, el comercio de 

proximidad o el comercio tradicional, puede verse superado por las grandes superficies que ofrece 

a los consumidores un servicio más competitivo en horarios. 
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IV.1.2.c. Innovación 

1. Fortalezas 

La innovación es necesaria para dar valor añadido a productos y servicios. Los debatientes 

consideraron que los elementos necesarios para transformar el modelo económico actual en otro 

más innovador responden a estos tipos: 

1. Recursos naturales 

2. Equipamientos comunitarios 

3. Tecnológicos 

4. Motivacionales o disposicionales 

 

Como no podía ser de otra forma, un buen elemento a tener en cuenta en todo proyecto 

innovador debería aprovechar los recursos naturales, y en Pilar de la Horadada se dispone de 

muchas horas de sol al año, la playa y un entorno natural rico y diverso. 

Apoyados en lo anterior, otro elemento a tener en cuenta para formular una estrategia 

innovadora son las instalaciones deportivas al aire libre de las que dispone el municipio, que pueden 

ser utilizadas a lo largo de todo el año debido al buen clima. 

El uso y el aprovechamiento de la tecnología es un punto importante dentro de cualquier 

proyecto innovador. En el sector agrario es un puntal y está plenamente consolidado su uso. 

Finalmente, el municipio cuenta con personas que emprenden nuevos proyectos desde la 

perspectiva innovadora, poniendo en valor los recursos naturales ofreciendo productos y servicios 

diferenciados de la oferta convencional. Un buen ejemplo de ello son las iniciativas empresariales 

en el sector del camping.  
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2. Debilidades 

Las debilidades manifestadas por los participantes en el DAFO se resumen en un modelo 

económico desequilibrado que no termina de sacarle partido a sus fortalezas y que, por tanto, 

necesita de la innovación para explotar su riqueza. En este sentido se considera que el sector de la 

construcción está sobredimensionado en relación a otros ámbitos de la actividad económica como, 

por ejemplo, la industrial o el hotelero. 

Así, se echa de menos más inversión en las industrias conservera y del metal dado el peso 

del sector agrario en el municipio, así como, un mayor desarrollo del sector secundario en general. 

Algo parecido ocurre en el terciario ya que se identifica una falta de plazas hoteleras en playas y en 

el interior y de una zona de ocio para los jóvenes. 

Otro de los aspectos que se considera negativo es el hecho de que el turismo es una actividad 

que tiene una demanda estacional y que el sector de la hostelería y la restauración pertenecen a un 

ámbito proclive para la proliferación de la economía sumergida, principalmente en modelos de bajo 

coste. 

 

3. Oportunidades 

Hay que destacar en este punto, que los intervinientes en el desarrollo de este análisis DAFO 

consideraron que toda oportunidad debe ser una tentativa para mejorar las posibilidades de 

empleabilidad de toda la población. En este sentido, se consideraron cuatro ámbitos que suponen 

una vía de cambio o transformación de las condiciones actuales. A saber: 

1. La desestacionalización de la oferta turística 

2. El desarrollo de fuentes de energía alternativa 

3. La atracción de inversión extranjera 

4. Optar por un modelo de ciudad habitable, sostenible y acogedora 

En cuanto al primer punto, los participantes consideraron que Pilar de la Horadada cuenta 

con un clima muy benigno durante los meses de invierno, primavera y otoño, una circunstancia que 

hay que aprovechar para atraer a turistas. Se consideró como una oportunidad la creación de una 

oferta de actividades relacionadas con el turismo invernal. 
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También se consideró una oportunidad, debido a la orografía del municipio la utilización de 

fuentes de energía alternativas. Supone un importante nicho de empleo y pueden orientar a la 

localidad hacia un modelo de ciudad sostenible. 

Del mismo modo, se consideró la coyuntura actual del contexto económico y geopolítico 

óptima para atraer a inversores extranjeros. Una tendencia que se produce desde hace unos años 

debido a la crisis bélica y a la inestabilidad social que se vive en países de Oriente Próximo y el norte 

de África. 

En último lugar, y derivado de todo lo anterior, los intervinientes contemplaron la idoneidad 

de redefinir el modelo de ciudad actual hacia otro que ponga en valor aspectos como la 

sostenibilidad, el respeto al medioambiente y la buena ciudadanía para lograr una ciudad sostenible, 

habitable y acogedora. 

 

4. Amenazas 

Se percibieron por parte del grupo ámbitos de riesgo que pueden poner en peligro el modelo 

económico actual. En concreto, se puso el foco en: 

1. El contexto internacional 

2. La economía 

3. La competencia con otras localidades próximas 

Se tiene la sensación que una vez los países de Oriente Próximo o del norte de África vuelvan 

a la senda de la estabilidad ello pueda repercutir negativamente en la llegada de turistas 

extranjeros, principalmente del norte y centro de Europa. 

Por otra parte, se percibe como un impedimento que la presión fiscal y el exceso de gasto 

público puedan situar a la economía nacional en una situación recesiva que derive en una recaída 

del turismo nacional. 

Finalmente, los participantes consideraron que la cercanía de otros municipios con unos 

recursos y estrategias económicas similares, puede suponer una dura competencia. Curiosamente, 

se observó este aspecto como una amenaza en lugar de percibirlo como una oportunidad. Quizá, la 

mentalidad del empresariado local, sigue siendo excesivamente local y por tanto define situaciones 

tomando unidad de análisis el municipio en lugar de áreas geográficas más amplias. 
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IV.1.2.d. Recursos 

1. Fortalezas 

Los recursos naturales y la infraestructura puesta a disposición por la administración local 

son la base sobre los que la iniciativa privada puede levantar sus proyectos inversores. El municipio 

de Pilar de la Horadada dispone de entornos naturales como la Sierra Escalona y de cuatro 

kilómetros de litoral. Del segundo grupo, los participantes en este DAFO identifican el polideportivo 

y el recinto ferial. 

Los primeros han sido aprovechados para generar actividad económica en forma de un 

camping y para realizar actividades (por ejemplo, senderismo) en las que el contacto con la 

naturaleza es su principal atractivo. Ello, según los intervinientes, configura un modelo de ocio de 

tipo familiar, lo cual supone un atractivo y una vía a seguir como modelo de desarrollo turístico. 

Los segundos, las inversiones realizadas por la administración pública, también deben 

suponer un apoyo para el desarrollo de actividades económicas con alto valor añadido. En este caso 

el municipio dispone de un polideportivo y un recinto ferial que pueden ser la base para el desarrollo 

de servicios complementarios a la actividad urbanística. 

 

2. Debilidades 

A partir de los resultados de este DAFO se han podido identificar cinco dimensiones que 

representan a un modelo de desarrollo definido por la propia ciudadanía. Así, tenemos los 

siguientes ejes analíticos: 

1. Ciudad acogedora. 

2. Ciudad habitable. 

3. Ciudad de servicios. 

4. Ciudad comercial. 

5. Ciudad colaborativa y accesible. 

Dentro de la primera categoría, los participantes en este análisis DAFO identificaron una 

serie de debilidades. Entre estas se encuentran la falta de plazas hoteleras, la inexistencia de 

espacios dedicados al ocio juvenil o la necesidad de mejorar la limpieza de las playas. 
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La segunda categoría está íntimamente ligada a la primera. Una ciudad que quiere recibir 

visitantes, también tiene que ser habitable. En esta línea, los participantes consideraron como 

debilidades dentro de este modelo la falta de vías peatonales y carriles bici; la falta de mobiliario en 

parques y jardines o la mejora de la limpieza en las calles secundarias. 

El modelo también exige un cierto nivel de calidad en los servicios públicos. Así, se considera 

que se debe mejorar en el municipio la oferta de servicios médicos especializados, el servicio del 

transporte público, renovar las instalaciones educativas y también culturales.  

También se considera una debilidad la concentración de centros comerciales alejados del 

casco urbano en el término municipal de las localidades limítrofes. 

A modo de conclusión, los participantes consideraron que el modelo debe apoyarse sobre la 

base de una lógica colaborativa entre los actores institucionales implicados en el desarrollo socio-

económico del municipio. En esta línea, consideró que es necesario intensificar las relaciones entre 

asociaciones de comercio, de hostelería y el ayuntamiento. Igualmente, se consideró como un 

problema la escasa descentralización de la administración pública. 

 

3. Oportunidades 

Los participantes identificaron en el sector agrícola otro elemento que puede constituir una 

oportunidad de desarrollo para el municipio. Así, se considera un aspecto importante implementar 

acciones que vinculen a la agricultura con valores relevantes para la sociedad como es la ampliación 

de la oferta gastronómica en el sector de la restauración como es el caso de la comida vegetariana. 

Igualmente, se considera que puedes ser una excelente oportunidad para el desarrollo de 

un nuevo modelo socio-económico establecer sinergias con localidades cercanas y formar un clúster 

de empresas orientadas a los servicios turísticos. 

Por último, los participantes señalaron que darle uso al recinto ferial también puede atraer 

visitantes al municipio. 
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4. Amenazas 

Las principales amenazas que identificaron los participantes giraron en torno a cuatro 

aspectos: 

1. El sector de la construcción. 

2. La dificultad de acceso a los recursos naturales. 

3. Emprendedurismo conservador. 

4. Las limitaciones de la formación profesional reglada. 

El excesivo peso que el sector de la construcción tuvo recientemente configuró un modelo 

turístico basado en la masificación de la edificación y en el turismo de segunda residencia, que 

deriva en la estacionalización económica.     

Ligado a lo anterior, este modelo es fuertemente dependiente de un recurso como el agua, 

un bien escaso, siendo esta circunstancia una amenaza que puede obstaculizar otras propuestas 

dentro del sector turístico más sostenibles y con mayor valor añadido. En esta misma línea, la 

legislación restrictiva sobre la generación de energía a través de fuentes alternativas, como es el sol, 

puede frenar iniciativas que estén en la línea del modelo de sostenibilidad mencionado 

anteriormente. 

Del mismo modo, los participantes consideraron que la cultura empresarial hegemónica, 

conservadora y que promueve un modelo de perfil bajo en cuanto a calidad se refiere, supone un 

peligro para la transformación de las estructuras económicas, no tiene como prioridad la inversión 

ni la innovación. 

Por último, la masificación del instituto de enseñanza secundaria puede ser un problema ya 

que la falta de espacios supone la imposibilidad de ampliar la oferta de estudios y, en concreto, de 

aquellos relacionados con el sector turístico. Un cambio de modelo necesita de trabajadores 

cualificados. 
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IV.1.3. Torrevieja 

IV.1.3.a. Formación 

El grupo de Formación considera que en Torrevieja existen oferta y centros formativos de 

varias temáticas (bachillerato artístico, Escuela Oficial de Idiomas, Centre De Turisme, Sede de la 

Universidad de Alicante, Conservatorio Maestro Casanova, asociaciones privadas, escuelas de 

danza, deportivas, artísticas…) y para distintos perfiles de población (escuela de adultos, formación 

profesional no reglada). Hacen hincapié en distintas entidades y eventos que sirven como 

dinamizadores del empleo, como la Feria de Formación y Empleo Expo‒Juventud, la formación en 

deportes náuticos en clubs, o el Patronato de Habaneras, además de los distintos convenios 

existentes con los centros educativos de la región. 

Sin embargo, a pesar de estas fortalezas, el grupo de Formación considera que la realidad y 

contexto de la oferta y centros formativos no están en sintonía con la del empleo, debido 

principalmente a factores socioculturales, como el desprestigio de niveles formativos como la FP o 

el Grado Medio, y político‒materiales, como la promoción de formación ocupacional por parte del 

Ayuntamiento o la escasez de instalaciones homologadas para impartir talleres de empleo. No 

obstante, se destaca la existencia de un sentimiento de comunidad en el municipio por el cual parte 

de la población se moviliza para promover la mejora de las infraestructuras educativas. 

Se pone de manifiesto que el crecimiento poblacional queda desacompasado con la 

disponibilidad de servicios públicos, hecho que se agrava según las personas participantes en este 

grupo, por no ser Torrevieja capital de comarca. Esto parece traducirse en la escasez de recursos 

para la formación ocupacional y la difusión de la oferta educativa, tanto por parte del Ayuntamiento 

como por el profesorado en sus respectivos centros. 

Otro hecho sobre el que se hace hincapié en varias ocasiones durante la sesión, es el 

desequilibrio entre la oferta y demanda de idiomas. Tres dimensiones son las que destacan en este 

sentido. Por un lado, el grupo advierte el bajo nivel general en idiomas en el municipio, sobre todo 

en inglés. Por otro lado, destacan que la oferta de plazas de la Escuela Oficial de Idiomas es escasa, 

así como la necesidad de ofrecer formación en idiomas como el ruso, el cual se vuelve necesario 

dada la presencia de población rusa. Por último, señalan la falta de profesorado en los niveles 

iniciales, a la vez que demandan un mayor número de horas semanales de docencia. 



Página 113 de 296 

 

Las distintas conversaciones generadas durante la sesión revelan la importancia del 

profesorado, señalando que el grupo observa un proceso de precarización de los profesionales de 

la educación, nutrido por el contexto descrito en estas líneas. 

En este marco, las empresas también se entiende que tienen cierto grado de responsabilidad 

para la formación de las personas trabajadoras, aunque se pone de manifiesto que no existe una 

conciencia sobre esto, lo cual deja a este colectivo desvinculado del proceso de formación y 

profesionalización de quien se encuentra en activo. 

Todo este contexto social, político y económico, contribuye a que el grupo de formación 

encuentre más debilidades que fortalezas en este ámbito, y les lleva a reflexionar sobre el ciclo 

educativo en la población joven, hallando en el debate ciertos hechos que contribuyen y han 

contribuido a que estas personas no opten por continuar estudiando y formándose. Además de la 

falta de conocimiento de la oferta formativa ya comentada, destacan que la época de bonanza 

económica de la construcción, supuso un plan atractivo para una parte importante de la juventud, 

sobre todo masculina, que se tradujo en el abandono de la escolarización. También ponen en valor 

el desconocimiento del sistema de becas para estudiar, lo cual contribuye a la no continuidad 

formativa y educativa de la población. Por último, todo ello se une a la carencia y no proximidad de 

centros educativos, como los universitarios, que requieren el uso de transporte privado debido a un 

deficiente servicio público de transporte eficiente, para que el alumnado pueda desplazarse a los 

centros de estudios. 

Respecto a los factores externos que afectan a la cuestión de la formación para el empleo en 

Torrevieja, los participantes consideran como principal amenaza el marco legislativo, el cual impide 

adoptar las necesidades de la docencia en los centros educativos. Además, señalan que gran parte 

del profesorado interino en la enseñanza pública puede perder su puesto de trabajo por no tener la 

capacitación docente en valenciano, y además no se aprovecha la oferta de la Conselleria. También 

ponen de manifiesto que el hecho de que las empresas se muestren reacias a acoger a alumnado 

en prácticas, supone un problema para la inserción laboral y formación profesional del mismo. 

En cuanto a las oportunidades que se destacan para la formación en el municipio, el grupo 

destaca que la creatividad promueve la creación de empleo, por lo que encuentran en el bachillerato 

artístico una opción para promover un segmento de empleo, alimentado por un emprendedurismo 

con una formación realista. Además, la interacción con la población residente extranjera supondría 

una mejora en el conocimiento de idiomas extranjeros a través de las prácticas de conversación. 
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IV.1.3.b. Empleabilidad 

Las personas participantes han destacado que Torrevieja cuenta con una serie de 

potencialidades respecto a la empleabilidad en el municipio. Principalmente, consideran el turismo 

y su contexto como sector clave para la creación del empleo, ya que la región tiene un clima óptimo 

para la atracción de turistas, así como un sector de servicios potente. Además, destacan como 

fortaleza la innovación que se lleva a cabo en el municipio en el ámbito de deportes acuáticos y en 

el sector náutico. 

Sin embargo, el grupo encuentra que los puntos débiles que tiene Torrevieja en materia de 

empleabilidad, los cuales serán detallados a continuación, han de ser tratados por algunas entidades 

que se entiende tienen cierto grado de responsabilidad en esta materia. En concreto, destacan fallos 

por parte de la Agencia de Desarrollo Local, de empresarios, del SERVEF, del Ayuntamiento y de la 

ciudadanía y sus familias. A propósito de esto último, hacen referencia a la falta de apoyo familiar 

para ayudar a amortiguar los problemas de conciliación personal y laboral, destacando también el 

poco arraigo que se tiene en los núcleos familiares. Para el turismo, hacen mención de unas 

infraestructuras hoteleras poco atractivas, falta de socorristas, de limpieza, de espacios de ocio…, y 

todo ello atravesado por el problema de la estacionalidad del empleo relacionado con turismo, la 

exigencia de alto nivel de idiomas extranjeros y una baja cualificación en general. Es por ello que el 

grupo entiende que existe una carencia de industrias alternativas al turismo y los servicios, siendo 

abundantes las microempresas donde se trabaja más horas de las que se cotizan, generándose 

también una economía sumergida que repercute negativamente en la acreditación de la experiencia 

obtenida en este marco. Por lo tanto, la figura del empresario se considera que falla en el aspecto 

innovador respecto a las actividades económicas y contractual respecto a la fuerza de trabajo, 

volviéndose necesaria la coordinación entre el mundo empresarial y la administración para tratar 

de mejorar estos aspectos, que se agudizan en personas de más de 40 años y en aquellas que tienen 

algún tipo de enfermedad mental o diversidad funcional. 

Todo lo comentado se agrava con la existencia de algunos factores externos que se vuelven 

amenazantes para la cuestión de la empleabilidad en Torrevieja, como es la existencia del Centro 

Comercial La Zenia donde se valora en exceso el aspecto físico, los mercados de extensión o las 

franquicias chinas, unido al exceso de personas que acuden al municipio a buscar trabajo en verano 

y la baja cualificación de los políticos debido a la temporalidad de sus cargos. 
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No obstante, el clima, el elevado número de visitantes y la población flotante hace que haya 

margen para mejorar en materia de empleo en Torrevieja, teniendo en cuenta que es la quinta 

ciudad más importante de la Comunidad Valenciana, así como en formación dada la proximidad de 

la Universidad. 

 

IV.1.3.c. Innovación 

La innovación en materia de empleo no parece estar implantada en Torrevieja, y es por ello 

que el grupo ocupado en trabajar este aspecto sólo ha destacado como fortaleza la existencia de un 

taller de empleo y de herramientas digitales con carácter innovador, que reducen costes destinados 

al marketing digital fomentando también la creación de nuevos puestos de trabajo. Respecto a las 

debilidades, el grupo destaca el elevado coste de los espacios públicos para la creación de nuevas 

empresas y actividades económicos, así como la falta de ayudas y dinamización del proceso 

burocrático para la adquisición de los permisos para crear nuevas empresas. Por otro lado, destacan 

que el hecho de que los turistas se concentren en sus propios colectivos cuando acuden al 

municipio, tampoco ayuda a innovar para estos colectivos. Además, también en este grupo se 

destaca el problema del aprendizaje de idiomas y sus usos, sobre todo en personas de edad 

avanzada. 

La distancia desde Torrevieja a las Universidades es un elemento que resulta para el grupo 

una amenaza, tal y como se ha visto en otros grupos, y comparativamente con el resto de municipios 

de la región, el grupo entiende que tiene menos oportunidades para innovar en materia de empleo, 

aunque destacan algunas oportunidades que podrían darse en el municipio para ello. En concreto, 

hablan de la diversidad cultural que puede encontrarse en Torrevieja, la posibilidad de un turismo 

enfocado al invierno, y la explotación del vino del parque natural de La Mata. El grupo cree que en 

general, es sencillo crear nichos para cualquier sector, ya que explotándolos de forma correcta, se 

pueden generar nuevas oportunidades de negocio. 

 

IV.1.3.d. Recursos 

Cuando se plantea la reflexión acerca del binomio recursos‒empleo, las personas 

participantes en este grupo destacan de forma principal y consensuada el clima, las playas, las 

salinas, el Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata. No obstante, también mencionan 

como recurso para el empleo el Centre De Turisme y los puertos deportivos. 
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Respecto a las debilidades que tiene el municipio respecto a sus recursos para el empleo, 

destacan tres dimensiones: comunicaciones, modelo urbanístico y gestión político‒económica. De 

la primera de ellas, el grupo destaca los malos accesos que tiene la ciudad por carretera, destacando 

el tramo de la N‒332, así como los problemas de tráfico y aparcamiento que hay en el municipio. 

También señalan la deficiencia del servicio de transporte público urbano e interurbano. 

De la segunda dimensión, el grupo destaca que hay exceso de suelo construido en el 

municipio, el cual no se encuentra diseñado y distribuido según su lógica, que requiere de más zonas 

verdes, más carriles bici y más zonas para personas mayores y niños. Por último, de la tercera 

dimensión destacan la escasa oferta cultural y la falta de hoteles, unido a un mejorable servicio de 

mantenimiento de playas, aspecto que se vuelve más relevante al tener en cuenta que la cercanía 

a otras poblaciones turísticas es considerada como una debilidad. 

Respecto a las principales amenazas que encuentra el grupo en relación a los recursos para el 

empleo, destacan las elevadas tasas e impuestos para el emprendimiento, la legislación estatal 

sobre energías renovables y el exceso de coches y contaminación, todo lo cual se agrava con la 

disminución de la población residente, pues supone un presupuesto económico municipal menor. 

De nuevo, el Centro Comercial La Zenia aparece como una amenaza, pues dificulta el pequeño 

comercio expansivo en el término municipal. 

Sin embargo, el grupo destaca también un conjunto de aspectos que se vuelven escenarios 

posibles, oportunidades de futuro para Torrevieja. En concreto, hacen mención de la proximidad 

con el aeropuerto de El Altet y la pertenencia a la Vega Baja, que permitirían una oferta turística 

conjunta, regional, y en relación con esto el surgimiento de una mayor formación en turismo y 

hostelería. También consideran que debido a las características de la región, sería posible potenciar 

cultivos ecológicos y cambiar el modelo energético, de manera que la energía pasara a ser un bien 

común. Por último, dadas las características sociodemográficas, el grupo considera que el municipio 

tiene la oportunidad de apostar por los cuidados, a través del apoyo a la crianza infantil y la atención 

de personas de edad avanzada. 
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IV. 2. Participación pública 

En cuanto al proceso de participación pública, este cumple con la directriz marcada por la Guía 

práctica para la realización de diagnósticos territoriales para el fomento del empleo y que está 

desarrollada en las páginas 57 y 58. El objetivo es que la ciudadanía participe en el diagnóstico 

aportando su visión y sus ideas sobre la problemática del empleo en el municipio de Pilar de la 

Horadada. 

El modelo propuesto en esta investigación considera que la planificación de políticas públicas 

debe partir de un análisis riguroso del estado previo al trabajo de los técnicos y expertos que les sea 

útil, legítima y adecuada para diseñar políticas de fomento del empleo eficaces. La acción que se va 

a describir a continuación articula las siguientes dimensiones: territorio, actores y factores que 

definen la empleabilidad en el municipio. 

El proceso de participación ciudadana consta de cuatro acciones: campaña de comunicación, 

acto de presentación pública, jornada de talleres y devolución de los resultados a la ciudadanía. 

La campaña de comunicación tuvo como objetivo dar a conocer de manera masiva el proceso 

entre la ciudadanía de los tres municipios. Con la intención de conseguir mayor impacto en la misma, 

la acción se difundió bajo el nombre de “Foro Ciudadano Hablemos de Empleo,” con el lema Es un 

pacto de todas y todos. Para ello se utilizaron diferentes canales. Se accedió a los medios de 

comunicación masivos como la radio, televisión y prensa escrita a través de notas de prensa. 

También se hizo uso de las redes sociales como Twitter y Facebook, además de publicar un blog en 

el que se dio difusión a las actividades del grupo de investigación con respecto al trabajo de campo. 

Se puso en marcha quince días antes de la realización de la jornada de talleres en cada uno de los 

municipios, esto es, el 1 y 2 de junio en las Aulas Municipales de Pilar de la Horadada; el 8 y 9 de 

junio en la Agencia de Desarrollo Local de Torrevieja; y el 15 y 16 de junio en la Casa de Cultura de 

Guardamar del Segura. Todas las actividades se llevaron a cabo a partir de las 19:00 horas. 

El acto de presentación pública consistió en una rueda de prensa ante los medios de 

comunicación. Esta se produjo en cada uno de los tres ayuntamientos, obteniendo eco en los 

medios de comunicación locales y, en alguna ocasión, de tirada provincial. La finalidad de este acto 

fue presentar a la ciudadanía el proceso en el que se le pidió su participación. De esta forma, se 

definió el contexto en el que tenía lugar la investigación y cuáles eran los objetivos que se 

perseguían. También se informó sobre los talleres en los que más tarde participaron y los días en 

los que se llevaría a cabo. 
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Los talleres fueron el espacio de participación de la ciudadanía. Con el objetivo de hacerlos 

amenos y atractivos se utilizaron técnicas de dinamización especializadas en intervenciones de tipo 

comunitario. Así, el primer día se aplicó la técnica DAFO y en la segunda jornada la del Sociograma. 

Los miembros del grupo investigador actuaron como dinamizadores.  

Con respecto a la técnica DAFO, además de las técnicas cuantitativas y cualitativas habituales, 

podemos apuntar algunas herramientas que se han mostrado útiles en Sociología para la creatividad 

social de la comunidad. Es importante en el enfoque que estamos exponiendo que las técnicas sean 

creativas, esto es, que a partir de la implicación de la población protagonista se generen análisis y 

estrategias útiles para la transformación social.  

La aplicación de estas técnicas se desarrollan en el marco de una metodología participativa, 

planteándose su aplicación en el contexto de dinámicas grupales donde los sujetos participantes 

sean los que generen los contenidos necesarios del trabajo de campo y participen posteriormente 

en un proceso de devolución de información que contribuya a dar validez a los resultados obtenidos. 

Así, el método DAFO es una técnica que aborda esencialmente la capacidad prospectiva del 

diagnóstico social, es decir, de planteamiento de estrategias de futuro operativas a partir del análisis 

de la situación presente. Esta técnica consiste básicamente en organizar la información generada a 

través de una dinámica grupal en una tabla de doble entrada que sitúe esta información en función 

de las limitaciones (Debilidades y Amenazas) y las potencialidades (Fortalezas y Oportunidades) que 

proporciona un colectivo o una situación social determinada. De esta forma, a través de la aplicación 

de la técnica obtenemos información de los aspectos positivos y negativos de una situación concreta 

tanto para el momento presente como para el futuro. 

Las Debilidades hacen referencia a las necesidades actuales que implican aspectos negativos 

que deberían modificarse. Son las limitaciones o autocríticas internas del colectivo. Por Amenazas 

se considera todo lo que supone riesgos potenciales y que debiera prevenirse, pero que no 

dependen de la acción del propio colectivo, sino que constituyen elementos externos o del entorno. 

Por Fortalezas se entiende todos los aspectos positivos que deben mantenerse o reforzarse. 

Constituyen capacidades o factores de éxito propias del colectivo. Por último, las Oportunidades 

contemplan todas las capacidades y recursos potenciales que se debieran aprovechar, presentes en 

el entorno del colectivo. 

Además, se utilizó esta técnica para analizar diferentes problemáticas que se plantean en la 

cuestión del empleo, aspectos que figuran en la guía metodológica del SERVEF y que han servido 
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como ejes temáticos para el análisis y la elaboración del diagnóstico. Estos son el papel de los 

recursos, humanos y naturales; la capacidad de innovación del tejido productivo del municipio; la 

formación para el empleo; y la empleabilidad en jóvenes, mujeres y parados y paradas de larga 

duración. 

Hay que reseñar que este taller tuvo lugar en una instalación municipal perteneciente al 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Participaron un total de 30 personas residentes en el 

municipio que presentaban diversos perfiles: 13 hombres, 17 mujeres, 9 personas con 40 años de 

edad o menos y 21 con más de 41 años. Dos extranjeras, miembros de asociaciones de comerciantes 

y hostelería, de padres y madres de estudiantes, empresarios, estudiantes, desempleados de larga 

duración, educadores, técnicos municipales de empleo y turismo, dos concejalas del ayuntamiento 

y personas con empleo. 

En Torrevieja la participación alcanzó a 49 personas, de las cuales 28 fueron hombres y 21 

mujeres. También tomaron parte 19 personas con 40 años o menos y 30 con una edad igual o 

superior a 41 años. Destacar que acudieron tanto personas que estaban empleadas como 

desempleadas y se registró una abundante presencia de miembros de asociaciones empresariales, 

de comerciantes, de hosteleros, así como de empresarios cuya actividad ejercen en diferentes 

sectores de la economía local. También se contó con la presencia de técnicos agentes de Desarrollo 

Local y de Educación, concejales con responsabilidad en materia de Empleo y Turismo, docentes de 

diversas etapas de la formación profesional reglada, estudiantes de formación ocupacional, 

personas extranjeras, etc. 

En Guardamar del Segura participaron en los talleres 21 personas, de las cuales 12 fueron 

hombres y 9 mujeres. Por grupos de edad tenemos a 4 personas con 40 años o menos y a 17 con 41 

años o más. Como en los talleres anteriores, hubo representación de responsables de asociaciones 

empresariales, de concejales de Empleo y Medio Ambiente, un técnico agente de Desarrollo Local, 

y ciudadanía no asociada, así como, de personas con empleo, mujeres desempleadas y parados/as 

de larga duración.    

Los asistentes se dividieron en cuatro mesas de debate que se corresponden a otras tantas 

temáticas de trabajo. Los investigadores-dinamizadores se encargaron de promover el debate y 

asistir en el registro a los participantes de sus propuestas sobre los murales donde estaban 

representadas las matrices DAFO. 
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La última fase del proceso tendrá lugar el martes 24 de octubre de 2017, en la localidad de 

Guardamar del Segura. Con este se pretende realizar una devolución a la ciudadanía de los datos 

obtenidos. Es un evento en el que se presentarán todos los proyectos del programa Avalem Territori 

concedidos por el SERVEF a los ayuntamientos miembros que forman parte del Acuerdo Territorial 

por el Empleo Litoral Sur y en el que está reservado un espacio para la presentación de los resultados 

de este diagnóstico y la celebración, posterior, de un Foro Ciudadano para debatir y reflexionar 

sobre las conclusiones a las que ha llegado el estudio. 

Está prevista la presencia de la Directora General del SERVEF, de los alcaldes de los tres 

municipios, de los concejales delegados en materia de Empleo, de los técnicos municipales con 

responsabilidad en Desarrollo Local, de las entidades de las sociedad civil de Guardamar del Segura, 

Pilar de la Horadada y Torrevieja, así como, de ciudadanía que no pertenece a ningún tipo de 

asociación ni organización. Dado los límites que impone el calendario, por razones obvias no se 

puede reflejar en este informe los resultados. 
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IV. 3. Síntesis. Diagnóstico final-integral 

IV.3.1. Fortalezas 

Las personas que han participado en la investigación consideran como grandes fortalezas de 

su territorio el clima y sus activos naturales. El principal activo natural son las playas de la zona, gran 

reclamo turístico y empresarial. El clima es propicio para actividades tanto en verano como en 

invierno. Además de las playas, destacan Parques Naturales como: La Mata (Torrevieja y Guardamar 

del Segura), Salinas de Torrevieja o Sierra Escalona (Pilar de la Horadada), además de las pinadas 

(Guardamar del Segura). 

Por otro lado, los participantes destacan la cultura y la gastronomía de cada municipio, la cual 

tiene estrecha relación con la agricultura del territorio en cuanto al uso de productos propios de la 

tierra. También se intenta proteger distintos cultivos de la zona y de gran tradición.  

En cuanto a los medios de transporte, el hecho de tener el aeropuerto del Altet situado en la 

provincia de Alicante, cercano a los municipios es una ventaja para atraer el turismo. Además 

potenciado con una oferta turística en destino que apuesta por la calidad en los servicios. Que, por 

otro lado, es apoyado por los consistorios haciendo imagen de marca del propio municipio. En esta 

línea, el sector servicios se ha consolidado a raíz de la crisis como la opción para paliar las 

consecuencias de ésta. Llegando, a través de los años, a ofrecer confianza y seriedad a los que visitan 

las localidades.  

IV.3.2. Debilidades 

Algo que puede destacar con respecto a las debilidades, es la creencia que se tiene de la 

sociedad en los tres municipios. Se tiene la sensación y la opinión de que hay una falta de autoestima 

entre la población, que se valoran lo suficiente, lo que provoca una falta de mentalidad 

emprendedora, los ciudadanos son poco dados a emprender sus propios negocios.  

Por otra parte, el modelo turístico en las tres poblaciones se caracteriza por ser estacional, un 

gran aumento en los meses de verano con un descenso significativo de visitantes en invierno, lo que 

produce pérdida masiva de puestos de trabajo y aparición de negocios que sólo duran determinados 

meses al año. Por ello es una necesidad buscar proyectos a largo plazo y sostenibles todo el año 

(desestacionalidad). 

En cuanto a las infraestructuras, también se identifican como debilidades, ya que consideran 

que hay pocas infraestructuras, lo que hace que se dejen de cubrir necesidades de los ciudadanos. 
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Tal es así, que una de las necesidades más recurrentes es la falta de medios de transporte que 

lleguen a los municipios, y que tengan líneas regulares suficientes para cubrir la demanda. Además 

de carreteras en condiciones de uso suficientes para que se pueda circular de forma fluida, sin tener 

que pasar por caja (autopistas).  

Otras debilidades se encuentran en la falta de actividad industrial, o una legislación 

administrativa obsoleta, con una burocracia demasiado densa, que dificulta a las empresas su 

funcionamiento y su creación. También, aquellas derivadas de la economía sumergida, que se 

acentúa en los meses de verano. 

Los participantes destacan un mal modelo territorial. Por otro lado dan a entender que 

transmiten una mala imagen hacia el exterior, por este modelo y por la asociación de los municipios 

de turistas conflictivos o actividades ilícitas.  

IV.3.3. Oportunidades 

Las oportunidades nombradas por los participantes hacen referencia en todo momento a la 

necesidad de hacer crecer y mejorar el sector turístico, y cambiar el modelo de sol y playa 

(estacional), hacia un modelo de un turismo de calidad que tenga entrada todo el año. Se ve 

posibilidades en la desestacionalización y transversalidad del turismo, ofertar servicios múltiples, 

rutas arqueológicas, mejor valoración del sector tradicional todos con el fin de crear una oferta 

complementaria a la existente y ampliar el mercado. 

Otras oportunidades residen en el trabajo colaborativo entre municipios tanto a nivel público 

como privado. Así como la especialización e innovación del trabajo en servicios, algo que se podría 

ir cambiando paulatinamente de cara al futuro. 

IV.3.4. Amenazas 

Los participantes identifican una amenaza principal que va en la línea de la mala imagen 

exterior que se proyecta de la zona, algo que puede ser debido a las noticias sobre la delincuencia. 

Señalan que las amenazas económicas llegan desde el exterior y de la cercanía. Desde el exterior el 

tema de la globalización, incluso la competencia turística de países del Mediterráneo, la cual crecerá 

cuando no haya inseguridad en dichos países. Y en cuanto a las amenazas cercanas son la 

competencia de los municipios de alrededor, además de los centros comerciales situados en ellos, 

lo cual tanto aquí como los vecinos creen que perjudican al comercio local.  
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V. CONCLUSIONES GENERALES 

A continuación vamos a exponer las principales conclusiones de este estudio. Lo haremos a 

partir de todos los datos que hemos recopilado y que hemos plasmado de forma más resumida que 

nos ha sido posible en los apartados anteriores. Se ha realizado un ejercicio de síntesis con la ingente 

cantidad de datos obtenidos tras las aplicaciones de todas las técnicas de investigación, una 

operación encaminada a facilitar la comprensión de los resultados y sus posibles repercusiones. 

Para ello, hemos utilizado cuatro categorías de análisis que subyacían en el discurso de los 

actores que han participado en esta investigación, cerca de 150. Hemos querido que estos ejes sean 

el denominador común sobre los que agrupar las conclusiones, numerosas en cantidad y en calidad, 

que nos permitirán avanzar en la comprensión de la realidad, además de guiar a los técnicos en 

siguientes fases del trabajo. 

No obstante, y antes de profundizar en las principales conclusiones de este trabajo, nos 

gustaría apuntar algunas consideraciones que son relevantes para este estudio y para otros futuros. 

Comenzando por lo general para ir descendiendo paulatinamente sobre lo concreto. Si algo 

se ha podido demostrar es que este tipo de metodologías son adecuadas para enriquecer los análisis 

que se realizan en las investigaciones científicas. Aportan la visión subjetiva de los actores y los 

significados asociados derivados de su experiencia, en este caso ante la problemática del empleo 

en los municipios alicantinos de Guardamar, Pilar de la Horadada y Torrevieja.  

Esta investigación confirma las críticas a los sistemas de diseño de políticas públicas de arriba 

a abajo o top-down que no permiten incorporar las aportaciones surgidas de los procesos sociales 

y políticos. A tenor de los resultados, esta perspectiva en la que se implica a la ciudadanía en la 

definición de su realidad y aporta nuevos significados derivados de su propia experiencia en un 

problema que le concierne no debería quedar al margen de ningún análisis riguroso. En España 

existen numerosos ejemplos de cómo ciertas políticas de la Unión Europea en las que se requiere la 

participación de la ciudadanía acaban poniéndose en práctica de manera innovadora y creativa. Esta 

visión, de implementación de abajo a arriba o bottom-up, ayuda a que los investigadores se centren 

en el comportamiento real entre los actores20y puedan mejorar sus diseños programáticos. Durante 

el proceso, muchos de los actores intervinientes aplaudieron la oportunidad de compartir espacios 

                                                      
20 Subirats, J. et al (2008). Análisis y Gestión de Políticas públicas, Barcelona: Ariel, pp. 24. 
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donde escucharse unos a otros y descubrir cómo distintos grupos sociales descubren significados 

diferenciados y enriquecedores atribuidos a realidades que podrían parecer idénticas para todos. 

Mención especial merece el hecho de cómo la ciudadanía ha relacionado los diferentes 

aspectos que definen la problemática del empleo en su localidad con un modelo de ciudad concreto. 

Se ha demostrado que las transformaciones del modelo productivo están íntimamente ligadas a la 

realidad local que conocen, lo cual confirma la necesidad de realizar diagnósticos territoriales para 

lograr políticas de fomento del empleo efectivas pero también que gocen de significado y de 

legitimidad para la ciudadanía. 

Derivado de lo anterior, se ha comprobado que la identidad de una comunidad juega un 

papel esencial en la definición de las políticas públicas. No obstante, es conveniente poner a prueba 

si los diferentes grados de cohesión que caracteriza a cada una de las comunidades aquí estudiadas 

podría ser un factor determinante o, al menos importante, en la consecución de resultados exitosos 

de dichas políticas.  

Por tanto, estas metodologías se revelan como un importante y poderoso instrumento de 

análisis de la situación del empleo desde una perspectiva territorial, que se complementan 

perfectamente con la utilización de otras técnicas de investigación más convencionales, tanto 

cuantitativas como cualitativas. 

De hecho, la inercia generada con esta intervención en Guardamar del Segura, Pilar de la 

Horadada y Torrevieja, que forman parte del Acuerdo Territorial por el Empleo Litoral Sur, debe ser 

aprovechada en fases posteriores del proceso para la elaboración de las políticas públicas para el 

fomento del empleo que también deberían contar con la participación de la ciudadanía. Si bien el 

DAFO, como técnica de diagnóstico, ha hecho emerger los principales aspectos vinculados con el 

empleo, el análisis compartido y la identificación de posibles líneas de actuación debe animar a los 

investigadores a sistematizar y organizar la información recogida para transformar las necesidades 

en satisfactores y, a su vez, en propuestas de actuación. 

Los pasos siguientes, coincidiendo con las recomendaciones de Francés,21 deberían 

centrarse en, con los resultados obtenidos, responder a cuestiones tales como distinguir los 

problemas centrales de los secundarios, cómo generar propuestas para cada uno de ellos o las 

                                                      
21 Francés, F. (2016). Metodologías participativas para la investigación y la intervención social. 
Alicante: Publicacions Universitat d’Alacant. pp. 78. 
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posibles líneas de actuación, cómo priorizar las aportaciones que realice la ciudadanía según el 

grado de urgencia o adecuación, cómo conectar las propuestas con las imágenes que la ciudadanía 

tiene del futuro de su comunidad o qué elementos habría que tener en cuenta para conseguir una 

puesta en práctica de las propuestas efectiva. 

En definitiva, y de acuerdo con Font22, esta experiencia ha servido para reforzar al sector 

asociativo, cualquiera que sea su naturaleza, puesto que han tenido la oportunidad de manifestar 

el sentir del colectivo al que representan, aspecto bien valorado por los miembros del grupo que 

refuerza la legitimidad de sus representantes. También ha servido para incorporar al diseño de 

políticas públicas al ciudadano y ciudadana no organizado, que no forma parte de ninguna entidad 

y que, por tanto, no disponía de ningún cauce formal para participar en este tipo de procesos. 

Finalmente, esta acción ha potenciado un cambio en la relación entre aquellos que tienen 

responsabilidad de gobierno, los técnicos y expertos, y la ciudadanía. Este tipo de experiencias 

promueven una cultura de la participación que en España -y en Guardamar, Pilar de la Horadada y 

Torrevieja en particular- es débil y prácticamente inexistente. Este diagnóstico territorial ha sido un 

paso más para lograr el cambio en los modos de trabajar de las organizaciones, los técnicos expertos 

y los representantes de la ciudadanía utilizando mecanismos creativos de consulta ciudadana para 

la toma de decisiones. A continuación se expondrán las principales conclusiones de forma más 

detallada. 

 

  

                                                      
22 Font, J. (2004). Participación ciudadana y decisiones públicas: conceptos, experiencias y 
metodologías. Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local, 23-42. 
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V.1 Comunicaciones y transporte 

Los medios de transporte y las comunicaciones con otros municipios, suponen un discurso que 

se reitera, con sus particularidades, en Guardamar del Segura, Torrevieja y Pilar de la Horadada. En 

los tres municipios consultados, parece existir cierto riesgo para el empleo a partir de estas 

cuestiones referidas a la movilidad, llegando a ser una cuestión tan relevante en el proceso 

formativo que contribuye a definir tanto estilos de vida como la propia vida de las personas. 

En general se obtiene un discurso en el cual la carretera nacional N‒332 aparece como 

elemento central en las posibilidades de desplazarse a otros municipios, unido a la autopista AP-7 

como única alternativa para acudir a municipios no limítrofes. 

En los tres municipios se pone de manifiesto que las infraestructuras de comunicación 

existentes, así como la disponibilidad de servicios de transporte, tienen un carácter problemático 

para la vida diaria de las personas. En el caso de Pilar de la Horadada, se habla de dificultades para 

los desplazamientos con municipios limítrofes y las capitales alicantina y murciana. En Torrevieja, 

las deficiencias del servicio público de transportes obligan al uso de transporte privado, con el 

consiguiente problema de accesos y tráfico.  En Guardamar del Segura, la dirección de la N-332 

dificulta la comunicación con otros municipios de la provincia, unido a precios de los servicios de 

transportes públicos que se traducen en la no atracción de Guardamar como destino turístico. 

A partir de lo hablado por los grupos acerca de medios de transporte y comunicaciones, 

podemos detectar algunos factores que inciden discursivamente en las problemáticas que destacan, 

de tal manera que podemos agrupar las casuísticas en tres grupos que hacen referencia a las 

cuestiones internas a los municipios analizados, a las externas, y a las que se encuentran en un 

marco de fluidez entre lo interno y lo externo. Aunque ninguno de los tres grupos debe 

comprenderse de forma independiente, este análisis los etiqueta de esta manera para precisamente 

alimentar una mejor comprensión general de la situación. 

La N‒332 y la AP-7 son los factores externos al municipio que condicionan, como es lógico, el 

contexto de las comunicaciones y por tanto también de las consecuencias que se deriven de ellas. 

Los servicios públicos de transporte, el transporte privado y el tráfico, son destacados y clasificados 

en el susodicho marco de fluidez entre lo interno y lo externo. Los factores internos parecen estar 

estrechamente relacionados con los Planes Generales de Ordenación Urbana, ya que hacen 

referencia a los accesos a los municipios, a la existencia y estado de los carriles bici y calles 
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peatonales, y a aspectos de habitabilidad como son las zonas verdes, los parques, o espacios para 

la juventud y la tercera edad. 

Los tres conglomerados de factores afectan a los discursos obtenidos centrados en el ámbito 

que tratamos en estas líneas, traduciéndose en casuísticas de problemas que afectan al empleo, al 

desempleo, a la formación, a la innovación para la creación de empleo, y consecuentemente a la 

dirección de las vidas de las personas, definiendo entonces diferentes estilos de vida. 

Consecuencia del estado actual de las comunicaciones y los servicios de transporte, se destaca 

la proximidad o lejanía de los centros educativos y laborales. Sin embargo, el discurso de la 

proximidad lo encontramos vinculado directamente con la formación y la innovación, mientras que 

en el caso del empleo, se traduce en forma de costes o gastos. 

En el primer caso, la carencia y/o no proximidad de centros educativos, como los 

universitarios, requieren el uso de transporte privado debido a un deficiente servicio público de 

transporte que comunique origen y destino de forma eficiente. Los horarios, frecuencia de paso y 

rutas, se resuelven entonces como aspecto problemático para que el alumnado pueda desplazarse 

a los centros de estudios, volviéndose necesarios convenios de transportes a través de la 

constitución y actividad de las asociaciones de estudiantes. Sin embargo, las dificultades de acceso 

a la educación por consecuencia del contexto de comunicaciones y transportes, son destacados por 

los municipios como elemento clave para el desarrollo del empleo, y por tanto socioeconómico de 

los mismos. Tales dificultades se ponen de manifiesto a través de dos escenarios extremos: el de 

acceso y el de continuidad. 

El primero de ellos supone que los horarios, frecuencias de paso, rutas, o costes de los 

desplazamientos, lleven a una parte de la población estudiantil y sus familias a tomar la decisión de 

descartar el camino educativo, por motivos de no disponibilidad económica o por encontrar una 

alternativa más cómoda a corto plazo. En algunos casos, quienes tienen que acudir a un centro de 

estudios que se encuentra fuera de su municipio, llegan a plantearse la migración temporal a la 

localidad donde se halla el centro, como consecuencia de una comparativa de gastos entre 

transporte y vivienda. Este escenario, se resuelve entonces como un problema de acceso a la 

educación de parte de ciertas personas, posiblemente con perfiles socioeconómicos similares, que 

se ven condicionadas a modificar el camino de sus vidas. 

El segundo escenario, el de continuidad, contempla los mismos factores que el caso anterior, 

siendo destacable el análisis económico de la situación, la cual se ve unida a un desconocimiento 



Página 128 de 296 

 

del sistema de becas para estudiar y cuya responsabilidad, aunque compartida, se atribuye 

principalmente a las instituciones públicas y a su ineficacia informativa. 

En ambos escenarios, así como en el caso en el que sí se consigue acceder a la educación y 

formación profesional, nos muestran una relación indirecta entre transporte y comunicaciones, y 

las oportunidades para el empleo. Además, la innovación en materia de empleo se muestra 

condicionada en el discurso general a la formación, y no como factor independiente, por lo que las 

comunicaciones y medios de transportes no solo afectarían a la formación para el empleo, sino 

también afectaría a la capacidad municipal y supramunicipal de innovación, en y para el empleo. 

Por otro lado, el discurso de los medios de transporte y comunicaciones, centrado en el 

empleo, pone de manifiesto la importancia de los recursos no naturales para el empleo. Las 

personas participantes hablan de turismo, y de forma concreta se centran en cómo hacer atractivos 

sus municipios para crear empleo. Es en este aspecto donde se ponen en evidencia los factores que 

han sido recogidos en el conglomerado de factores internos; es decir, se habla de cómo hacer más 

habitable el municipio: zonas verdes, parques, calles peatonales, carril bici y mejorar los problemas 

de acceso, tráfico y aparcamiento. 

Quienes trabajan fuera del municipio, hacen mención de los costes económicos y temporales 

que suponen los desplazamientos a los centros de trabajo, que se vuelven en ocasiones inevitables 

ante la imposibilidad de encontrar empleo en sus propios municipios. En este caso, donde las 

problemáticas son similares con las de la población estudiantil, destaca la población de Pilar de la 

Horadada, la cual se ve condicionada por tener que elegir entre el coste económico que supone el 

tramo de la AP7 en su zona, y el coste temporal de desplazarse por la N-332. Como se ha dicho en 

líneas anteriores, la percepción de un servicio de transporte público deficiente, obliga a la población 

a hacer uso del transporte privado. 

En el caso de las personas desempleadas, el contexto de transportes y comunicaciones en los 

municipios se ve agravada por su situación, produciéndose un escenario donde, ante la 

imposibilidad de encontrar empleo en sus municipios de residencia, se mantiene su situación de 

desempleo por no tener oportunidad ni medios de desplazarse a otros municipios donde poder 

encontrar trabajo. De nuevo, en estos casos aparece una responsabilidad compartida, aunque se 

sitúa el foco de responsabilidad en las instituciones públicas y su capacidad para informar o generar 

ayudas para estas personas. 
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Todo lo comentado hace que comprendamos el transporte y las comunicaciones como 

condicionante no sólo para el empleo y formación, sino también para las trayectorias de vida de las 

personas. 

 

V.2. Formación 

La formación es uno de los pilares del desarrollo socioeconómico. Si bien los tres municipios 

estudiados cuentan con particularidades que le son propias a cada uno, la actividad formativa y 

educativa se define por una serie de rasgos comunes que definen el modelo orientado a cualificar 

profesionalmente a sus habitantes. Para su análisis se propone que éste se produzca partiendo de 

tres ejes: los recursos disponibles (equipamientos, recursos humanos y financiación), accesibilidad 

a la oferta educativa y la adecuación de la misma a las necesidades del territorio. 

Los tres municipios cuentan, en conjunto, con ocho centros de Educación Secundaria 

Obligatoria, seis en Torrevieja, uno en Guardamar del Segura y otro en Pilar de la Horadada. En 

todas las localidades disponen de Ciclos Formativos de Formación Profesional —uno en Guardamar 

del Segura, uno en Pilar de la Horadada y tres en Torrevieja— sin que las familias formativas 

redunden o se solapen en ninguno de ellos. 

Además, Torrevieja cuenta con una Escuela Oficial de Idiomas de la que dependen dos aularios 

en las localidades de Guardamar y Pilar de la Horadada, así como, una sede de la Universidad de 

Alicante donde tiene lugar una variada actividad cultural y académica. De la misma forma, 

Guardamar cuenta con un Aula Universitaria, en la que también tiene lugar una destacada actividad 

cultural. 

La población de los tres municipios cuenta con dos universidades públicas, la Universidad de 

Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

En cuanto a la formación no reglada, los ayuntamientos son los encargados de ofertar cursos 

que tienen relación con la formación laboral. Los recursos más importantes destinados a este 

menester son los Talleres de Empleo que financia el Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

(SERVEF). Igualmente, los consistorios ofrecen cursos de idiomas. 

Torrevieja cuenta con un Centro de Turismo (CdT) que da servicio en materia de formación en 

restauración y hostelería a la comarca.  
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Por otra parte, distintas asociaciones y entidades locales ofrecen cursos con contenidos no 

específicamente profesionalizantes, como culturales, artísticos y deportivos. Se trata de una 

actividad formativa que puede complementar la formación reglada y mejoran los currículums de 

quienes los cursan. 

Uno de los problemas detectados es la falta de financiación que impiden ampliar las 

instalaciones existentes. En el caso de la formación reglada, dependiente de la Conselleria de 

Educación de la Generalitat Valenciana, impide incrementar la oferta de ciclos formativos ante la 

falta de espacios en los centros existentes. También en el caso de la formación ocupacional, ya que 

las plazas ofertadas están por debajo de los demandantes de empleo poco cualificados.  

Si hablamos de la administración local, encontramos un escollo legal que impide que la oferta 

existente sea mayor. Como las competencias en el ámbito de la formación ocupacional son de la 

administración autonómica, los ayuntamientos no cuentan con vías de financiación propias —salvo 

líneas de subvenciones específicas— en sus presupuestos para complementar la oferta existente 

por parte de las distintas consellerias. 

En cuanto a los recursos humanos, las exigencias de la administración valenciana con respecto 

a los requisitos de capacitación docente en lengua valenciana, puede poner en peligro el futuro de 

profesores y profesoras en la Educación Secundaria Obligatoria, agravando la situación de 

precariedad en el sector. También, se ha identificado una importante falta de profesorado 

cualificado en la impartición de idiomas en centros privados de formación, lo que limita la capacidad 

de estos para complementar la oferta de la Escuela Oficial de Idiomas. 

Tan importante como disponer de los recursos necesarios para desplegar un sistema de 

formación de calidad, es que el acceso a este se encuentre libre de obstáculos. En el caso de los 

municipios estudiados, se han detectado diversos problemas que limitan el acceso de la población 

a la formación. 

El más importante es el que tiene que ver con la movilidad, tanto en el nivel urbano como 

interurbano. La población consultada considera que el servicio de transporte público es ineficiente 

de tal forma que hace imposible el desplazamiento de estudiante a cualquier centro de formación 

profesional de municipios vecinos ya que no se adaptan a los horarios lectivos. Esta situación no se 

produce cuando hablamos de transporte de pasajeros a las dos universidades de la provincia ya que 

la población estudiantil cuenta con líneas específicas. 
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Si nos referimos a los problemas de movilidad en el ámbito urbano, en Torrevieja la 

concentración de los centros de Educación Secundaria en una zona de la ciudad dificulta el acceso 

a los mismos para amplios grupos de población que dependen en muchos casos del transporte 

particular.  

La falta de flexibilidad en los horarios es otro de los problemas que son comunes a las tres 

localidades. La población activa debido a la dificultad de compaginar los horarios lectivos con los de 

sus centros de trabajo impide que en muchas ocasiones puedan continuar formándose. 

Si bien ciertos espacios de la administración local, como los Centros de Información Juvenil, 

ponen a disposición de los interesados información sobre la oferta formativa existente, debe 

mejorar su difusión para llegar a sectores más amplios de la población. A menudo, los interesados 

desconocen los estudios a los que puede acceder y también las vías de financiación existentes para 

aquellas familias que disponen de pocos recursos económicos. 

Derivado de los anterior, existen familias con pocos recursos económicos tienen la dificultad 

añadida de no poder acceder a cierta oferta formativa al no poder costearla. 

Otra de las carencias detectadas es la falta de adecuación de la oferta formativa existente a 

las necesidades de las empresas radicadas en el territorio. De los tres municipios estudiados, solo 

Torrevieja y Guardamar del Segura cuentan, al menos, con un ciclo formativo de la familia Hostelería 

y Turismo, ámbito que constituye el principal motor económico del territorio. De los tres ciclos 

formativos de dicha familia, dos están localizados en Torrevieja y uno en Guardamar. Así, en Pilar 

de la Horadada, falta formación específica en hostelería. 

Esta carencia se puede deber a que en los tres municipios existe una implicación de baja 

intensidad del tejido empresarial en el ámbito de la formación. En Torrevieja son pocas las empresas 

que acogen a alumnos y alumnas de ciclos formativos en prácticas lo que dificulta que estos cuenten 

con una formación realista y de calidad. Este hecho contrasta con el caso de Guardamar donde el 

único centro que imparte formación profesional cuenta con un tejido productivo más implicado y 

colaborador. 

En líneas generales, y hablando de formación profesional continua, las empresas de los tres 

municipios no conceden la importancia que esta merece para mejorar las cualificaciones de sus 

trabajadores y trabajadoras, así como la calidad de los servicios y productos que producen.  
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No obstante, y teniendo en cuenta las características sociodemográficas del territorio, se ha 

detectado la necesidad de formar a profesionales en la atención y cuidados de personas. 

En lo relativo a los idiomas, los tres municipios cuentan con aulas de la Escuela Oficial de 

Idiomas aunque las plazas ofertadas en los niveles iniciales son escasas, principalmente en inglés. 

También se ha detectado la necesidad de ampliar el número de idiomas que se pueden estudiar, 

siendo demandado durante los últimos años la enseñanza del Ruso. 

Finalmente, la formación que se imparte en los institutos de Educación Secundaria en 

emprendedurismo se caracteriza por mantener una débil vinculación con la realidad. Esta debería 

informar y formar a los estudiantes con mayor detalle en las dificultades que entraña iniciar 

proyectos empresariales para conseguir que las iniciativas sean más sólidas y mejor fundamentadas 

que en la actualidad. 

 

V.3. Innovación 

Innovar supone cambiar la manera de hacer las cosas con el objetivo de obtener algo distinto 

y mejor. Ello implica estar convencido de hacerlo, saber identificar cómo y en qué momento es 

oportuno introducir los cambios, contar con las personas preparadas para ello, disponer de los 

medios técnicos y saber llevarlo a la práctica. En el caso de los tres municipios estudiados, todos los 

participantes coincidieron que innovar es necesario para cambiar de modelo económico. No 

obstante, se trata de un aspecto sobre el que existe un gran desconocimiento entre los 

participantes. A pesar de ello, el análisis se va a desarrollar sobre tres aspectos relacionados con la 

innovación como es el ámbito en el que se desarrolla esta, el tipo de innovación y los facilitadores 

u obstáculos para implementar iniciativas innovadoras. 

Habitualmente se identifica el espacio de la innovación con el de la empresa tecnológica. Esta 

imagen no se corresponde con la realidad ya que se puede innovar tanto en la empresa privada, 

cualquiera que sea el sector de la actividad económica en la que se desenvuelve, como en la 

administración pública. 

En este contexto, los participantes de los tres municipios entienden que los cambios deben 

producirse, principalmente, en la empresa privada con nuevos servicios que promuevan los cambios 

de un modelo de desarrollo basado en el turismo de sol y playa. En todos los casos, se considera 
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vital e inaplazable la desestacionalización de la oferta turística para atraer visitante durante todo el 

año.  

En este sentido, y teniendo como agente del cambio a la administración local, existen 

iniciativas como Hibernis Mare (Playa de Invierno) en Pilar de la Horadada o el desarrollo de 

deportes acuáticos en Torrevieja y Guardamar. Así, se considera vital para el cambio del modelo la 

participación de la administración pública a través de sus inversiones en equipamientos 

comunitarios, como los deportivos, o en la conservación y mantenimiento de espacios naturales 

que pueden ser un foco de atracción turística distinto del de la playa.  

También, se debe apostar, a juicio de los participantes, en desarrollar las potencialidades de 

la singularidad de la trama urbana, como es el casco antiguo de Guardamar del Segura. 

Volviendo al terreno de la empresa privada, se identifica como organización con la entidad 

suficiente para innovar a la empresa Jhonson Controls de Guardamar, firma multinacional bien 

considerada en la comarca. 

En cualquier caso, la percepción de los participantes es que el cambio de modelo turístico de 

calidad pasa por crear mayor valor añadido en productos y servicios, y que la ciudad es, en sí, el 

producto que hay que vender. Por tanto, se demanda una ciudad habitable, sostenible socio-

económica y medioambientalmente hablando. 

Los expertos consideran que existen cuatro tipos de innovación: de producto, de procesos, 

organizativas y orientada a la venta y comercialización de productos y servicios. En este apartado, 

las aportaciones al análisis por parte de la ciudadanía han sido escasas. Se considera que hay que 

aprovechar las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) para facilitar la 

publicitación y comercialización de productos y servicios turísticos o del comercio. 

Existen una serie de condicionantes que pueden actuar como facilitadores u obstáculos para 

la innovación. Estos son los detectados por la ciudadanía: 

● Recursos humanos: la innovación siempre es producto de la creatividad de las personas que, 

además, deben estar debidamente formadas. En el caso particular que nos ocupa, la 

población de los tres municipios se caracteriza por su baja cualificación o por contar con 

unos conocimientos que no se ajustan a las demandas de las empresas. Así, una de las 

carencias que más peso tiene es la falta de personal que sepa inglés, imprescindible para 
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atraer al visitante o al inversor extranjero. La interculturalidad que caracteriza a estas 

poblaciones puede ser una oportunidad para poner en marcha la creatividad de las personas. 

● Cultura para la innovación: la ciudadanía considera que para que exista la innovación es 

necesario que existan personas que quieran innovar, que utilicen su creatividad para 

emprender nuevos y distintos proyectos y que no les asuste el fracaso. 

● Alianzas: entre empresas que les ayude a mejorar sus servicios y productos. Y entre las 

universidades y las organizaciones, privadas y públicas. Existe un potencial grande y la 

ciudadanía percibe que la transferencia e implementación del conocimiento que se genera 

en la universidad puede ser beneficioso para el desarrollo socioeconómico de los tres 

municipios. 

● Financiación: es uno de las debilidades más importantes. Falta financiación, posiblemente 

porque existe carencia de recursos humanos que permita aprovechar las posibilidades de 

financiación que ofrece el estado y la Unión Europea. 

● Legislación: la ciudadanía considera que faltan empresas y que el actual marco legislativo no 

ayuda a que nuevas iniciativas empresariales puedan ver la luz. También, se considera un 

obstáculo para desarrollar el sector de las energías alternativas, el cual es clave para alcanzar 

el modelo de ciudad habitable y sostenible.   

● Económicos: existe un desequilibrio en cuanto a los sectores actividad económica presentes 

en los municipios, heredado del modelo de desarrollo basado en el ladrillo y en el caduco y 

poco rentable turismo de pipas, paseo y playa. 
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V.4. Sectores productivos 

La actividad económica del área establecida en la que se encuentran las tres poblaciones 

objeto de estudio (Guardamar, Torrevieja y Pilar de la Horadada), se puede clasificar en el modelo 

básico de los cinco sectores productivos establecidos, y a los cuáles a la mayoría de ellos se hace 

referencia en el discurso de los talleres de participación ciudadana (DAFOs). 

De esta forma, es conveniente diferenciar entre el sector primario, secundario y terciario. El 

sector primario o agropecuario, vendría a hacer referencia a aquellas actividades de las que el 

producto se obtiene directamente de los recursos naturales, transformándolo en materias primas 

no elaboradas, destinadas principalmente a la producción industrial y al abastecimiento de 

determinados tipos de servicios. 

El sector secundario o industrial, comprende todas las actividades económicas del área a la 

que nos referimos, relacionadas con la extracción y la transformación industrial de materias primas 

en bienes o mercancías, que se utilizan tanto como base para la fabricación de nuevos productos 

como para abastecer directamente las necesidades del mercado. 

En cuanto al sector terciario o de servicios, serían todas aquellas actividades que sin producir 

una mercancía como tal, se encargan de abastecer al mercado de bienes y servicios. 

El cuarto sector sería el llamado cuaternario o de la información, que atendería a las 

actividades relacionadas con el valor intangible de la información, que se dedicaría, 

mayoritariamente, a la gestión y la distribución de dicha información. 

Y por último, el sector quinario, sería a los servicios destinados a cultura, educación, arte y 

entretenimiento, teniendo en cuenta los que se ofrecen sin ánimo de lucro. 

En este sentido, atendiendo a una perspectiva general, los tres municipios comparten un área 

con características geográficas similares. Situados al sur de la provincia de Alicante, comparten 

condiciones meteorológicas, caracterizadas por la gran cantidad de días de sol al año. Esto hace que 

el principal motor de su economía provenga del sector terciario o de servicios, principalmente de 

las actividades destinadas a cubrir las necesidades del turismo. Que atraídos por una climatología 

agradable, ven en esta zona el lugar ideal para pasar las vacaciones o, incluso, para tener su segunda 

residencia. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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El turismo de esta región, se caracteriza por ser muy estacional, hay un gran cantidad de 

turistas en la época estival, coincidiendo con los periodos vacacionales. Bajando el porcentaje de 

ocupación drásticamente cuando acaba la campaña veraniega. Este factor repercute directamente 

al empleo, ya que hace que muchos puestos de trabajo se pierdan cuando acaba la época estival.  

El reto principal que tienen estos tres municipios es, sin duda, el poder contrarrestar esa 

ocupación masiva en verano, y equilibrarla con visitas a los municipios también en invierno, ya que 

por sus características culturales, arquitectónicas y naturales, estas poblaciones podrían atraer 

también turismo en cualquier épocas del año, reduciéndose el impacto en la pérdida de puestos de 

trabajo. 

En cuanto al tipo de turismo que atraen, está muy vinculado a la hostelería, sector que genera 

la mayor parte de puestos de trabajo. Aunque, como señalan los participantes a los debates, 

convendría potenciar más el sector hotelero, tanto en cantidad como en calidad. Según señalan, 

falta una modernización y adaptación a las nuevas necesidades turísticas, un nuevo modelo que 

permita atraer y aumentar a un turismo que tenga más repercusión en la economía de las 

localidades. 

En este sentido, también se observa otro tipo de turismo que impacta directamente en el 

sector productivo de las poblaciones, es el turismo de segunda residencia es un modelo que estas 

poblaciones han vivido especialmente (Guardamar en menor medida), desde el auge de la 

construcción urbanística y que con el tiempo, ha supuesto más un inconveniente que una ventaja 

para estas poblaciones. 

Por otra parte, otro sector productivo importante para la dinamización económica de 

cualquier población, es sin duda, el sector secundario o industrial. Viendo el caso de las tres 

poblaciones objeto de estudio, se puede concluir que está poco desarrollado, con lo que existe la 

creencia en la población de que tiene poco peso en el sistema económico de los municipios 

estudiados.  

Este hecho, se identifica con una realidad en la que está directamente relacionada en la 

creación de empleo, hay pocas empresas importantes en la zona que puedan absorber u ofrecer 

una parte importante de puestos de trabajo.  
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Tradicionalmente, este sector productivo ha tenido un papel principal o con mucho peso en 

las poblaciones. Normalmente, cada localidad era especialista de algún tipo de manufactura de la 

cual dependía la economía de gran parte de sus habitantes.  

Con el paso del tiempo, la modernización en los sistemas productivos, y la consecuente 

deslocalización y la mejora en el abastecimiento de productos manufacturados favorecida por la 

globalización, ha hecho que el sector industrial haya perdido peso en estas localidades.  

En los últimos años, este sector se ha visto desplazado a favor del sector servicios, cuyo 

crecimiento ha supuesto un atenuante a la pérdida de protagonismo del sector industrial. Algo que 

ha obligado a que poco a poco las poblaciones se adaptasen a un cambio de modelo, ofreciendo 

nuevas alternativas para hacer ciudades más atractivas tanto para la población foránea como para 

los autóctonos.  

Por otro lado, hay que añadir que la estructura empresarial de estas comunidades se basa 

mayoritariamente en PYMES (pequeñas y medianas empresas), que se caracterizan por ser negocios 

locales, con poca capacidad de contratación. Suelen ser tiendas y comercios tradicionales, cuyos 

clientes potenciales son generalmente la gente del pueblo, y que normalmente no tienen 

empleados, o en el mejor de los casos uno o dos.  

En este sentido, el debate generado enlaza con la necesidad de reducir la presión fiscal sobre 

estos pequeños empresarios, para que puedan contratar a alguna persona, puesto que los gastos 

para tener un empleado son, por lo general, demasiado elevados para que estos comercios puedan 

hacerles frente. Tal es así, que todos los empresarios asistentes manifiestan que contratarían a 

trabajadores si los costes no fuesen tan elevados. 

En la misma línea, se puede observar la necesidad de una modernización del tejido 

empresarial, ya que en cuestiones de innovación, las empresas de las localidades estudiadas no 

muestran grandes progresos.  

Para finalizar este apartado, en general, los participantes en los talleres coinciden que el sector 

industrial tiene poco peso en las localidades estudiadas. Sin embargo, a la vez tendría gran 

importancia y repercusión en la creación de empleo. De esta forma, si se potenciara la industria se 

podrían generar muchos puestos de trabajo, sirva el caso de Pilar de la Horadada cuya industria 

conservera y del metal ha sido muy importante y que podría seguir siéndolo si se promoviera.  
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Por otra parte, a nivel general, existe un inconveniente en cuanto al suelo industrial se refiere, 

parece que estas poblaciones tienen (salvo particularidades), poca capacidad de alojar complejos 

industriales que ayuden a dinamizar su economía. Además de la necesidad de una revisión del Plan 

de Ordenación Urbana, para poder recuperar suelo para dedicarlo a estos usos. 

Finalmente, analizando el sector primario o agropecuario en estos tres municipios, destaca 

que el sector agrícola en Guardamar y Torrevieja apenas está extendido. Pilar de la Horadada 

todavía conserva un sector agrícola que tiene un peso significativo en su economía. Sin embargo, el 

discurso general en los debates es que este sector es un elemento que puede constituir una 

oportunidad de desarrollo para los municipios. 

El municipio que más suelo dedica a este sector es, con diferencia, Pilar de la Horadada, no es 

casualidad que en esta localidad se asienta una de las más importantes empresas agrícolas de la 

comarca. Con el consecuente impacto en materia de empleo que supone este tipo de empresas. 

Por otra parte, algunos de los municipios, como es el caso de Guardamar, tienen cultivos 

propios como la ñora, que intentan potenciar para que no se pierda la tradición, y además supone 

un revulsivo económico, ya que ayuda a la creación de puestos de trabajo. Es un sector del que se 

puede obtener muchos recursos. 

Por otro lado, los recursos naturales también son muy importantes en estas poblaciones, no 

sólo por disponer de ellos sino también porque puede ser una alternativa viable al turismo de sol y 

playa. Las tres poblaciones disponen de parajes naturales que resultan atractivos para los visitantes, 

como por ejemplo la pinada de Guardamar, el parque natural de Las Lagunas de Torrevieja y La 

Mata o la Sierra Escalonada en Pilar de la Horadada,  son recursos naturales que pueden transformar 

el modelo turístico y generar puestos de trabajo. 

Además, las tres localidades tienen kilómetros de costa que, atendiendo a las opiniones de los 

participantes en los talleres, están infrautilizados, pudiéndose explotar mejor y dotarles de 

infraestructuras que permitan favorecer el atractivo, y por consiguiente, aumentar el rendimiento 

económico. 

De la misma forma, el sector pesquero tampoco tiene un gran peso relativo en la dinamización 

de la economía de las tres poblaciones. Los participantes no destacan especialmente este sector, 

atendiendo a que poco a poco se ha ido reduciendo por el tipo de trabajo que supone el desarrollo 

de esta actividad. 
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Por último, de los sectores cuaternario y quinario no se hace referencia en los debates 

mantenidos. Aun así, el sector de la información en las tres poblaciones mantiene un desarrollo 

consecuente con el número de personas que habitan los núcleos urbanos. En cuanto al quinto 

sector, sí que es visible como por parte de la administración se preocupa por dar este tipo de 

servicios gratuitos destinados a ofrecer cursos, recursos culturales, entretenimiento y ayuda a la 

inserción laboral. 
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VI. POSIBLES PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS 

VI.1. Acciones locales 

Comunicación y redes Colaboración público-privada 

Fomento de la participación ciudadana 

Fomento del cooperativismo y de la economía social 

Mejora de los procedimientos en la relación entre ciudadanía y 
administración 

Promover los municipios como destinos turísticos 

Formación Creación de centros para la Formación Profesional e infraestructuras 
educativas 

Innovación Desarrollo de planes estratégicos 

Invertir en nuevas tecnologías 

Potenciar un modelo de desarrollo turístico de calidad 

Sectores productivos Atracción de la inversión extranjera para construir hoteles 

Espacios para colaboración empresarial 

Facilitar el trabajo a empresarios y comercios 

Mejora de la gestión de residuos sólidos urbanos 

Políticas de empleo y emprendimiento 

Promover la creación de empresas turísticas: potenciar artesanía como 
una actividad económica estratégica, el turismo medioambiental para 
desestacionalizar el sector… 

Territorio y 
transportes 

Invertir en infraestructuras 

Medios de transporte público urbanos 

Mejora de los accesos a áreas de población aisladas 

Mejora de los parques, con dotación de equipos para juegos infantiles 

Mejora del frente litoral (paseos marítimos) 

Peatonalización de zonas urbanas y carril bici 

Playas todo el año 
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VI.2. Acciones a nivel supralocal 

Comunicación y redes Contar con la opinión de los Ayuntamientos para programas políticas de 
empleo 

Facilitar proyectos colaborativos 

Potenciar la sociedad del conocimiento 

Formación Formación reglada en turismo 

Invertir en infraestructuras educativas, como campus universitarios 

Oferta formativa adecuada a las empresas 

Innovación Creación de marca que identifique el territorio 

Crear parques de energía renovable 

Infraestructuras TICs en toda la comarca 

Invertir en eficiencia energética y agua 

Marco legal Ceder competencias a la administración local 

Mantener subvenciones a iniciativas turísticas 

Mejorar la legislación para facilitar la innovación 

Reducir burocracia 

Revisar la normativa turística 

Sectores productivos Mejorar los polígonos industriales 

Subvencionar de forma planificada 

Territorio y 
transporte 

Autopista gratuita al menos hasta los accesos a la costa 

Desdoblamiento de la N-332 

Diseñar medidas de conservación del litoral 

Invertir en medio ambiente 

Invertir en patrimonio arqueológico y cultural 

Mantener las playas y espacios naturales 

Mejora de infraestructuras para el agua 

Mejorar infraestructura y recursos 

Mejorar redes y medios de transporte interurbano 
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ANEXOS 

Anexo I. Gráficos de la estructura poblacional de la región 

 

 

Figura 1. Evolución de la población de Guardamar del Segura (2007-2016). Fuente: IVE 

 

 

Figura 2. Pirámide de población de Guardamar del Segura (2016). Fuente: IVE 
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Figura 3. Pirámide de población de Guardamar del Segura (2007). Fuente: IVE 

 

 

Figura 4. Evolución de la población de Pilar de la Horadada (2007-2016). Fuente: IVE 
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Figura 5. Pirámide de población de Pilar de la Horadada (2016). Fuente: IVE 

 

 

Figura 6. Pirámide de población de Pilar de la Horadada (2007). Fuente: IVE 
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Figura 7. Evolución de la población de Torrevieja (2007-2016). Fuente: IVE 

 

 

Figura 8. Pirámide de población de Torrevieja (2016). Fuente: IVE 
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Figura 9. Pirámide de población de Torrevieja (2007). Fuente: IVE 

 

 

Figura 10. Pirámide de población de la Vega Baja (2016). Fuente: IVE 
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Figura 11. Pirámide de población de la provincia de Alicante (2016). Fuente: IVE 

 

 
Figura 12. Pirámide de población de la Comunidad Valenciana (2016). Fuente: IVE 
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Anexo II. Mapas de la región 

 
Figura 13. Mapa de localización de los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 

 
Figura 14. Densidad de población de los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 
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Figura 15. Red de comunicaciones en la región de los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 

 

Figura 16. Espacios Naturales Protegidos en los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 



Página 152 de 296 

 

 

Figura 17.Superficie forestal en los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 

 

Figura 18. Zonas de cultivo en los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 
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Figura 19. Contratos por cada 100 habitantes en los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 

 
Figura 20. Paro registrado en los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 
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Figura 21. Patrimonio de los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 

 
Figura 22. Distribución del planeamiento urbano en los municipios estudiados. Fuente: Universitat de Valencia 
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Anexo III. La investigación en medios de comunicación
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Anexo IV. Carteles y fotografías del proceso de investigación
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Foto 1. Taller participativo en Pilar de la Horadada 

 
Foto 2. Taller participativo en Torrevieja  
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Foto 3. Taller participativo en Guardamar del Segura  

 
Foto 4. Focus Group en el Departamento de Sociología  I de la Universidad de Alicante 
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Anexo IV. Tabla de indicadores
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Anexo V. Representación gráfica de indicadores

 

Figura 23. Distribución de la población según sexo. Fuente: IVE 
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Figura 24. Distribución de la población según nacionalidad. Fuente: IVE 
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Figura 25. Distribución de la población según nivel de estudios. Fuente: IVE 
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Figura 26. Distribución de la población según tipo de núcleo en el hogar. Fuente: IVE 
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Figura 27. Indicadores del movimiento natural de población. Fuente: IVE 
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Figura 28. Densidad de población (2005, 2010, 2016). Fuente: IVE 
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Figura 29. Distribución de la población en viviendas familiares según el estado civil. Fuente: IVE 
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Figura 30. Evolución del crecimiento vegetativo en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 31. Variaciones de la población en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 32. Evolución de la población extranjera en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 33. Evolución de indicadores de estructura poblacional en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 34. Evolución del indicador de la renta familiar disponible per cápita en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 35. Evolución y distribución del presupuesto de ingresos de los Ayuntamientos estudiados según clasificación económica. Fuente: IVE 



Página 245 de 296 

 

 

Figura 36. Evolución y distribución del presupuesto de gastos de los Ayuntamientos estudiados según clasificación económica. Fuente: IVE 
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Figura 37. Evolución y distribución del presupuesto de gastos de los Ayuntamientos estudiados según clasificación por programas. Fuente: IVE 
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Figura 38. Evolución y distribución de las empresas según actividad principal en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 39. Evolución y distribución de las empresas de servicios según actividad principal. Fuente: IVE 
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Figura 40. Número de centros educativos por gestión en los municipios estudiados. Fuente: IVE 



Página 250 de 296 

 

 

Figura 41. Centros según nivel educativo en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 42. Número de centros según especialidad en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 43. Explotaciones agrícolas por grupo de superficie en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 44. Explotaciones por personalidad jurídica del titular en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 45. Régimen de tenencia de la superficie agrícola utilizada en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 46. Superficie de los principales cultivos de hortalizas según tipo de riego en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 47. Superficie de suelo industrial en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 48. Viviendas y viviendas accesibles en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 49. Viviendas según tipo en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 50. Viviendas familiares principales según su régimen de tenencia en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 51. Viviendas familiares principales según m2 en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 52. Viviendas principales sobre viviendas secundarias en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 53. Banderas azules en los municipios estudiados. Fuente: IVE 



Página 263 de 296 

 

 

Figura 54. Plazas de alojamiento en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 55. Plazas turísticas en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 56. Centros turísticos en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 57. Población ocupada residente según localización del puesto de trabajo en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 58. Estudiantes según localización del lugar de estudios en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 59. Emigraciones municipales según destino en los municipios estudiados. Fuente: IVE 



Página 269 de 296 

 

 

Figura 60. Inmigraciones municipales según origen en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 61. Población ocupada según relación con la actividad económica en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 62. Población ocupada según situación profesional en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 63. Personas afiliadas según tipo de contratos en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 64. Paro registrado según sexo en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 65. Paro registrado según sector de actividad en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 66. Paro registrado según grupo de edad en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 67. Paro registrado según nacionalidad en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 68. Indicadores de empleo y actividad en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 69. Personas afiliadas a la seguridad social según régimen en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 70. Personas afiliadas a la seguridad social según actividad económica en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 71. Personas afiliadas según sexo en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 72. Personas afiliadas a la seguridad social según actividad económica en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 73. Población ocupada según grupo ocupacional en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Figura 74. Población ocupada según nivel de estudios en los municipios estudiados. Fuente: IVE 
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Anexo VI. Cuestionarios y material de los focus group
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