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1. INTRODUCCIÓN 

Según el documento publicado por la Ge-

neralitat Valenciana en Julio 2018 sobre el 

Plan de acción para la Transformación del 

Modelo Económico Valenciano 2027 (Gene-

ralitat Valenciana, 2018) basado en el de-

nominado Documento de Elche (2016), la 

Comunitat Valenciana debe avanzar hacia 

un modelo económico basado en el cono-

cimiento, la innovación, la apertura y la 

conexión con el exterior, articulado sobre 

el principio de sostenibilidad, tanto am-

biental como productiva y social. 

Ya en el Acuerdo del Botánico se plantea-

ban ejes que sentaban las bases de esta 

transformación. Concretamente en el eje 

destinado al “Nuevo modelo productivo” 

se recogían distintas líneas prioritarias para 

avanzar en este sentido. Entre estas líneas 

destacaban la apuesta del Botánico por la 

reindustrialización, la recuperación de la 

agricultura y el turismo sostenible, la recu-

peración del sistema financiero valenciano, 

la dotación de infraestructuras estratégicas 

y la articulación del sistema valenciano de 

innovación. 

El Plan de acción para la  Transformación 

del  Modelo  Económico Valenciano 2027 

realiza un diagnóstico de la trayectoria de 

la economía valenciana en el siglo XXI y su 

situación actual. En dicho diagnóstico se 

constata la peor situación económica de la 

Comunitat Valenciana en el contexto re-

gional tanto en términos de PIB per cápita 

como en productividad del trabajo o tasa 

de paro. Asimismo, se subrayan los peores 

resultados del sistema educativo valen-

ciano en términos de fracaso escolar y el 

crecimiento de la desigualdad en renta en 

las últimas décadas. Sin embargo, el propio 

documento resalta que existen razones 

para el optimismo basadas en la potencia-

lidad de la sociedad valenciana que se sus-

tentan en la elevada cualificación de sus 

recursos humanos, sus modernas infraes-

tructuras, su dinamismo empresarial y em-

prendedor y la fortaleza del sector servi-

cios, y muy especialmente del sector servi-

cios. 

En dicho documento se sintetiza la visión 

de la Comunitat Valenciana que se quiere 

construir, una sociedad que se enfrenta a 

diversos retos entre los que podemos des-

tacar la mejora de los niveles de bienestar 

general que reduzca la brecha con las re-

giones más prósperas, la generación de 

más y mejores empleos que no solo reduz-

can la tasa de paro, sino que mejoren la 

calidad del empleo, el fortalecimiento de la 

competitividad empresarial mediante una 

mejora de la productividad y de la gestión 

y una especialización productiva, la mejora 

de la calidad de la educación, la germani-

zación de la igualdad de oportunidades 

como base de la construcción de una so-

ciedad más justa, el impulso de un desarro-

llo social y económico, medioambiental-

mente sostenible y territorialmente equili-

brado y la recuperación de la confianza en 

las instituciones públicas, como herramien-

tas que están al servicio de los ciudadanos. 

Para lograr superar con éxito estos retos se 

enuncian los criterios generales de actua-

ción y se definen 10 líneas estratégicas que 

se articulan en torno a un total de 131 ini-

ciativas ordenadas bajo el paraguas de 35 

objetivos prioritarios que concretan las 

metas y retos establecidos en cada una de 

las diez líneas estratégicas que establece 

dicho documento (Tabla 1). 
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Puede advertirse que el objetivo del Plan 

es el de caminar hacia un modelo econó-

mico “con rostro humano”. Un modelo que 

genere empleo, pero de calidad, que gene-

re riqueza, pero que además la distribuya 

de forma más igualitaria y que, en definiti-

va, mejore el bienestar de la sociedad. El 

propio plan reconoce que esta mejora en 

el bienestar se fundamenta en la creación 

de empleo y en las mejoras de productivi-

dad. Al mismo tiempo, la transformación 

que propugna el Plan hacia una economía 

más basada en el conocimiento y la inno-

vación permitirá reorientar la especializa-

ción productiva hacia sectores más pro-

ductivos, generadores de más valor añadi-

do y, por tanto, de mayores niveles salaria-

les y de ingresos privados y públicos, lo 

que redundará no solo en mayor bienestar 

de los ciudadanos, sino también en la sos-

tenibilidad financiera de las cuentas públi-

cas y en la mejora de los servicios esencia-

les en la economía del bienestar como la 

educación o la sanidad. 

No obstante, el Plan de acción para la 

Transformación del Modelo Económico Va-

lenciano 2027 (2018) es un plan regional 

que centra su diagnóstico y acciones en el 

conjunto de la Comunitat Valenciana. Sin 

embargo, como señalan Degen y García 

(2012), los procesos de transformación 

urbana son fenómenos profundamente 

específicos del contexto histórico y del 

territorio, requiriéndose “adaptaciones 

locales a estrategias globales” (Casellas, 

2007). Y así, en la publicación realizada el 

año pasado en el ámbito de esta Cátedra 

MESVAL -Cátedra Modelo Económico Sos-

tenible de Valencia y su Entorno(Cervera y 

Pastor, 2017), se planteaba la oportunidad 

de reflexionar sobre cuáles son los elemen-

tos esenciales que definen la transforma-

ción del modelo económico de la ciudad y 

su entorno sobre la base que el desarrollo 

urbano sostenible exige modelos de tras-

formación de la ciudad que prioricen el 

bienestar general de sus ciudadanos, ten-

gan en cuenta la distribución de ese bie-

nestar entre los mismos, y consideren el 

desarrollo en el marco de los límites biofí-

sicos del planeta. 

La transformación de este modelo de desa-

rrollo urbano se plantea, precisamente, por 

la insostenibilidad actual del sistema o 

modelo de desarrollo en las ciudades, que, 

como indica Delgado (2015) se puede en-

tender, en resumen, como el consumo de 

recursos por encima de su tasa de reposi-

ción; producción de residuos por encima 

de la capacidad natural de reabsorción; 

procesos de exclusión económica y social, 

asociados al acceso diferencial a los recur-

sos y a un medio ambiente saludable así 

como al distanciamiento de la población 

de los procesos de toma de decisiones. 

Para Rebollo (2012), las grandes tendencias 

estructurales de transformación de la vida 

urbana producen ciudades en constante 

crecimiento, con importantísimos volúme-

nes de población flotante a la que resulta 

complejo integrar y de servicios indiferen-

ciados en un contexto de globalización que 

facilita la pérdida de la memoria e identi-

dad del territorio. 

El artículo de Rees y Wackernagel (1996) 

“Urban ecological footprints: why cities 

cannot be sustainable and why they are a 

key to sustainability” cuestiona la posibili-

dad que las ciudades puedan alcanzar la 

sostenibilidad por sí mismas dada la “hue-

lla ecológica” inherente a los procesos de 

masificación e incremento del consumo 

per capita presentes de manera entrópica 

en la urbanización actual. 

Entre los temas clave señalados por el 

World Economic Forum (2019), el desarro-

llo económico sostenible se articula en 

torno a unos nudos de acción como la 
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protección del medio ambiente, la cons-

trucción de industrias sostenibles, la inno-

vación responsable, la búsqueda de la 

igualdad, la movilización hacia una gober-

nanza global participativa, invertir en desa-

rrollo y una nueva mentalidad económica 

en el contexto digital, circular y geopolítico 

actual. Ciudades y urbanización se configu-

ran como nuevo nudo de acción en el con-

texto de la innovación responsable (Figura 

1). 

Si bien los gobiernos locales han adoptado 

un enfoque más empresarial en su visión 

de esta problemática, hasta ahora el sector 

público siempre ha dirigido los procesos 

de gobierno y toma de decisiones de la 

ciudad, siendo necesaria la renegociación 

constante de cómo se combinan los secto-

res público y privado con la participación 

de la sociedad civil para garantizar la redis-

tribución económica y la cohesión social 

(Degen y García, 2012). Como señala Case-

llas (2005), es necesaria una “inteligencia 

social” capaz de generar políticas que be-

neficien al conjunto de la ciudadanía en 

general mediante la exploración conjunta y 

participativa que permita identificar políti-

cas locales que puedan ofrecer mejores 

resultados económicos y sociales a largo 

plazo. 
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Desde un enfoque de impactos económi-

cos, según el Banco Mundial (2015), las 

ciudades competitivas –aquellas que gene-

ran crecimiento económico acelerado, au-

mento del empleo excepcional, incremento 

de ingresos de los ciudadanos y producti-

vidad, e imanes para atraer la inversión 

extranjera directa-, habían desarrollado 

una serie de patrones comunes: 

 Estructura económica enfocada a tres 

fuentes de crecimiento: expandir las 

empresas existentes, crear empresas 

nuevas y atraer inversionistas. 

 Instrumentos normativos orientados a 

la creación de un clima favorable para 

los negocios y proactivos hacia al fo-

mento de las iniciativas de desarrollo 

económico de determinados sectores. 

En las ciudades competitivas: a) se con-

sultó a los dirigentes de las empresas 

sobre sus necesidades y sobre las res-

tricciones que encontraban en sus ope-

raciones; b) se realizaron inversiones en 

infraestructura en colaboración con las 

empresas y las industrias a las que pre-

tendían brindar servicios; c) se diseña-

ron iniciativas relacionadas con las ha-

bilidades en asociación con empresas, 

para garantizar que los planes de estu-

dio permitieran abordar sus necesida-

des prácticas, y d) se respaldaron a las 

industrias en los aspectos en los que 

presentaban un potencial comercial 

real, mediante iniciativas colectivas con 

el sector privado en lugar de hacerlo 

únicamente mediante el sector público. 

 Procesos de implementación efectivos: 

Las ciudades eligen una estrategia de 

desarrollo económico, ajustan sus pre-

supuestos, solucionan problemas du-

rante la fase de implementación, y mo-

vilizan suficiente personal y ponen es-

pecial atención a la calidad de la ejecu-

ción. También, involucran a otros nive-

les del Gobierno y asociados del sector 

privado para generar mayores resulta-

dos. 

 Alianzas en favor del crecimiento: En 

todos los casos de estudio exitosos 

examinados, las alianzas en favor del 

crecimiento entre partes interesadas de 

los sectores público y privado en el 

área del desarrollo económico fueron 

tomadas en consideración. 

AENOR (Agencia Española para la normali-

zación y certificación) define la ciudad inte-

ligente como “una ciudad justa y equitati-

va,  centrada en el ciudadano, que mejora 

continuamente su sostenibilidad y resilien-

cia aprovechando el conocimiento y los 

recursos disponibles – especialmente las 

TIC para mejorar la calidad de vida, la efi-

ciencia de los servicios urbanos, la innova-

ción y la competitividad, sin comprometer 

las necesidades futuras en aspectos eco-

nómicos, de gobernanza, sociales y am-

bientales” (Norma UNE 178201:2016 “Ciu-

dades inteligentes. Definición, atributos y 

requisitos”). Sin embargo, como señalan 

Cervera y Pastor (2018), aunque existen 

muchos medios tecnológicos para ayudar a 

las ciudades denominadas inteligentes a su 

desarrollo con éxito en los tres pilares de la 

sostenibilidad –ambiental, económico y 

social-., los aspectos de sostenibilidad so-

cial aún no se han considerado en su tota-

lidad y esto se configura como una opor-

tunidad perdida para impactar positiva-

mente en la calidad de vida de los ciuda-

danos. 
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2. INVESTIGACIONES CLAVE PA-

RA LA TRANSFORMACIÓN DEL 

MODELO ECONÓMICO VALEN-

CIANO 

Continuando con las aportaciones de la 

Cátedra Mesval para esta segunda publica-

ción, se presentan cuatro investigaciones 

sobre temas considerados de relevancia 

para el desarrollo sostenible del Modelo 

Económico Valenciano en el contexto es-

pecífico de València ciudad y su entorno. 

Se trata de investigaciones ad hoc realiza-

das por investigadores e investigadoras de 

la Universitat de València desde un esfuer-

zo claro hacia lo específico y con un enfo-

que hacia la reflexión, el diálogo y toma de 

decisiones. 

En todo caso, la coordinación institucional 

es necesaria para acelerar los resultados de 

las políticas locales y las de la Generalitat 

valenciana conjuntamente, y evitar que se 

dupliquen o se contrarresten. 

2.1 Algunos indicadores de sostenibilidad eco-

nómica, social y medioambiental de València. 

La posible comparabilidad de las ciudades 

en sus niveles de logro respecto al desarro-

llo y su sostenibilidad en sus tres dimen-

siones –económica, social y medioambien-

tal-, resulta una herramienta clave para 

detección de puntos fuertes, áreas de me-

jora y potenciales acciones de benchmar-

king, además de constituirse en un espejo 

necesario como observatorio de la evolu-

ción y para la evaluación de su devenir en 

el tiempo. Sin embargo, la comparabilidad 

exige que dicho sistema de indicadores 

urbanos sea homogéneo y con datos dis-

ponibles para cada municipio analizado, lo 

cual no siempre es posible. 

Carlos Peraita, Carlos Salvador y Ángel 

Soler presentan este trabajo como resulta-

do del esfuerzo derivado del uso de fuen-

tes diversas sobre la base de considerar 

que los indicadores de sostenibilidad urba-

na permiten medir el impacto económico, 

social y ambiental de la vida y actividades 

cotidianas de los habitantes de las ciuda-

des. Además, facilitan el seguimiento de 

los impactos de las políticas e intervencio-

nes municipales en la economía de las ciu-

dades, sus habitantes y el medioambiente. 

Lo anterior configura el uso de indicadores 

sobre varios aspectos económicos y socia-

les, que son importantes para las condicio-

nes materiales y la calidad de vida de los 

habitantes de las ciudades, junto con indi-

cadores medioambientales. En consecuen-

cia, presentan 14 indicadores pertenecien-

tes a los tres ámbitos señalados. 

A modo de conclusión, los autores ofrecen 

de forma gráfica una clara comparativa de 

València respecto a Madrid y Barcelona en 

relación a los catorce indicadores de desa-

rrollo sostenible económico, social y am-

biental que se consideran representativos 

de la sostenibilidad urbana. 

2.2 La empleabilidad de la población en la 

ciudad de València 

La empleabilidad y su carácter inclusivo es 

un tema clave para la sostenibilidad de un 

modelo económico y se configura clave en 

la transformación del modelo de València 

derivado de los nuevos desafíos que se 

plantean en el marco de los cambios sus-

tanciales en el contenido de las tareas a 

desarrollar en las diferentes ocupaciones. 

Esto exigirá diseñar y extender alternativas 

más flexibles de formación a lo largo de la 

vida ante el previsible envejecimiento de la 

población y los cambios mucho menos 

previsibles ligados a la digitalización. 

Lorenzo Serrano y Ángel Soler abordan la 

empleabilidad en la ciudad de València, 

prestando especial atención a la dimensión 
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formativa y considerando diversos aspec-

tos que afectan a la calidad de la inserción 

laboral. 

Pese a la dificultad de disponer de infor-

mación estadística sobre el mercado de 

trabajo a nivel local, los autores se basan 

en diversas fuentes para aportar diversas 

conclusiones de relevancia. A nivel general, 

se detecta que los problemas de empleabi-

lidad en València son en gran medida simi-

lares a los que caracterizan al conjunto de 

España, donde cualquier medida que au-

mente el atractivo de la ciudad de València 

como localización donde desarrollar nue-

vas iniciativas y, en general, impulse la acti-

vidad económica de la ciudad facilitará la 

inserción laboral de su población. De ma-

nera específica, el análisis muestra la gran 

importancia para la empleabilidad de la 

formación. Por una parte, en su dimensión 

de cantidad (nivel de estudios completa-

dos), pero también en sus aspectos cualita-

tivos (las competencias efectivamente ad-

quiridas). Una mayor orientación de la for-

mación hacia la empleabilidad parece re-

comendable y, en ese ámbito, el creciente 

énfasis en las prácticas en empresas, la 

internacionalización de los estudios y las 

competencias transversales parece apro-

piado. En esa misma línea, una mayor 

preocupación por la empleabilidad en los 

centros educativos y el impulso de expe-

riencias de FP Dual y de fomento del em-

prendimiento son señaladas como reco-

mendables. Los esfuerzos en el ámbito de 

la formación son fundamentales y es tam-

bién necesario que lleguen a los colectivos 

que mayores carencias muestran, requi-

riendo medidas y programas especiales. 

2.3 València como plataforma logística del 

mediterráneo occidental 

El desarrollo de València como municipio 

estratégico logístico cuenta con activos de 

primer nivel para su consolidación como la 

gran plataforma logística del Mediterráneo 

tales como su tradición en transporte y 

comercio internacional, su localización 

estratégica, la existencia de una red de 

carreteras e infraestructuras portuarias 

complementarias, así como la consolida-

ción de València como puerto hub del Me-

diterráneo, entre otros. Conseguirlo genera 

competitividad al comercio internacional, 

supone un nicho importante en términos 

de renta y empleo, aporta ventajas me-

dioambientales y contribuye a una eficaz 

ordenación territorial. Sin embargo, las 

dificultades hasta el momento para la con-

solidación de València como una gran pla-

taforma logística han sido notables. 

Leandro García, María Feo Valero, Bárbara 

Vázquez Paja, María Soler de Dios y la 

Fundación Valenciaport analizan los requi-

sitos para consolidar a València como la 

plataforma logística del Mediterráneo Oc-

cidental en su dimensión más territorial. 

Los autores prestan especial atención a las 

infraestructuras que favorecen la intermo-

dalidad, la oferta de suelo logístico, la ma-

duración de los operadores logísticos, la 

formación en este ámbito y la dimensión 

estrictamente urbana de la logística. 

En el análisis DAFO presentado para la 

formulación de una estrategia logística 

para València y su área metropolitana, los 

autores señalan amenazas notables deriva-

das de la fuerte competencia entre ciuda-

des españolas, la aceleración del creci-

miento del tráfico rodado y la saturación 

de los principales corredores, la congestión 

de los accesos a los principales nodos lo-

gísticos como los puertos, segmentación 

del Mediterráneo en dos áreas logísticas y 

la alteración de la competencia con ayudas 

y subvenciones. En este contexto, las debi-

lidades presentes en València para abordar 

dichas amenazas, a juicio de los autores, 

adolecen históricamente de una visión 
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estratégica capaz de alinear Administra-

ción, transporte, empresas cargadoras, 

operadores logísticos, centros de I+D+i, 

universidades y resto de agentes implica-

dos. De manera específica, proponen una 

serie de palancas sobre las que actuar co-

mo el desarrollo de una completa red de 

infraestructuras intermodales, avanzar en el 

desarrollo de un sistema de transporte 

sostenible con un mayor reequilibrio entre 

modos de transporte, incrementar la dis-

ponibilidad de uso de suelo logístico, 

apostar por València como ciudad inteli-

gente logística del último kilómetro, in-

crementar la actividad investigadora fo-

mentando la colaboración entre empresas 

y universidades o centros de investigación 

y cualificar el capital humano desde una 

visión estratégica e integrada de ciudad. 

2.4 Las industrias creativas en la ciudad de 

Valencia y su área metropolitana: Evolución, 

efectos sobre la renta y relación con el en-

gagement 

El papel de las industrias creativas como 

impulsor de la innovación y catalizador de 

la transformación económica es cada vez 

más importante. Las industrias creativas y 

en particular los servicios creativos se en-

cuentran en una posición estratégica para 

desbloquear el potencial creativo e inno-

vador de las ciudades metropolitanas, y 

promover un crecimiento inteligente, sos-

tenible e inclusivo. La literatura científica ha 

demostrado que los efectos las industrias 

creativas no sólo afectan a directamente a 

la producción y el empleo, sino que su 

impacto más importante es el de acelerar 

el progreso tecnológico y el desarrollo a 

largo plazo de las ciudades, con efectos 

similares a los de la educación y los de la 

investigación y desarrollo. 

El informe que presentan Rafael Boix, Pau 

Rausell, Haydée Calderón y Berta Tubillejas 

propone un análisis tanto desde el punto 

de vista de la oferta como de la demanda. 

En este sentido, se cuantifica el impacto 

total agregado de las industrias creativas 

sobre la productividad y la renta de la ciu-

dad de València y su área metropolitana. 

Además, propone una metodología que 

permite medir el engagement de los ciuda-

danos con las industrias creativas, abriendo 

una aproximación cualitativa a la compren-

sión de sus agentes implicados. 

Los autores señalan la relevancia de las 

industrias creativas en la ciudad de Valèn-

cia en términos de número de empresas, 

empleo y facturación –siendo algo inferior 

en su área metropolitana-, con un efecto 

elevado sobre la renta y un impacto agre-

gado potencial en torno al 10%. Ello lo 

configura como una actividad estratégica 

para el desarrollo de la ciudad. Sin embar-

go, el carácter local de este sector en tér-

minos de base productiva y de usuarios 

lleva a plantear la necesidad de incremen-

tar el conocimiento de la interrelación con 

sus usuarios. En el análisis cualitativo reali-

zado con museos, se detecta la necesidad 

de adoptar perfiles más estratégicos en su 

relación con el público a través del manejo 

de redes sociales como eje de una mayor 

participación del ciudadano en las activi-

dades desarrolladas desde este sector y 

como una vía novedosa para intensificar 

los efectos positivos señalados. 
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