
 



LA SOCIEDAD VALENCIANA EN TRANSFORMACIÓN (1975-2025) 

La sociedad valenciana en transformación es un amplio y muy documentado 
informe de la situación socioeconómica y político-cultural de la Comunitat 
Valenciana. El informe ha estado encargado por el Instituto de Ciencias Sociales de 
la Institució Alfons el Magnànim y coeditado por Publicacions de la Universitat de 
València y el Magnànim. Ha sido dirigido por el Catedrático de Sociología Antonio 
Ariño, coordinado por el sociólogo Pedro García Pilán y ha contado con el concurso 
de más de cincuenta sociólogos, politólogos, economistas y otros científicos sociales. 
El informe sigue la línea de los estudios y publicaciones de Estructura Social que se 
han venido realizando durante el siglo pasado, siendo la última de similares 
características la obra coordinada por el profesor Manuel García Ferrando, 
catedrático de sociología, La sociedad valenciana de los 90 (publicada en 1992 
también por el Magnànim).   

En este sentido, puede decirse que durante casi 30 años ha habido una carencia 
de investigación integrada de estas características y ha sido necesario una apuesta 
importante de la Institució Alfons el Magnànim para que fuera posible este proyecto. 

Durante 3 años un equipo de investigación interuniversitario e interdisciplinar 
ha estado trabajando en el informe que ahora se presenta. 
 
EL TÍTULO Y EL OBJETIVO 

- El 9 de octubre de 1977 en la ciudad de València se celebró la gran 
manifestación por la Llibertat, Amnistia i Estatut de Autonomia. Recordemos 
que en junio se habían celebrado las primeras elecciones democráticas y que 
la ley de Amnistía sería aprobada el día 15 de octubre. Pero aún habría que 
esperar hasta el 11 de julio de 1982 para que se aprobara el Estatut 
d’Autonomia. 

- El 18 de diciembre de 2017 una gran manifestación recorría de nuevo las 
calles de la ciudad para reclamar del Estado una financiación justa. 

- Entre una fecha y otra median cuarenta años y los contenidos de las referidas 
manifestaciones reflejan bien las prioridades de cada momento y la 
existencia de una profunda transformación de la sociedad valenciana. 

- En 1977 no existía un Estado de Bienestar ni estructuras de gobierno 
autonómico. Estos dos proyectos símbolo de nuestra modernización 
generaron elevadas demandas de financiación y sobre todo produjeron 
enromes desequilibrios entre territorios. La Comunitat Valenciana ha salido 
muy perjudicada y es hora de hacer balance de evolución y de situación.  

- Por otra parte, de forma simbólica el título arranca en 1975 y culmina en 
2025, porque en ciencias sociales sabemos que siempre existen antecedentes 
y que en cada momento están escritas ya muchas de las tendencias que se 
harán evidentes con fuerza en el futuro más o menos próximo. 

 
NOTA: A continuación, vamos a ofrecer algunos datos significativos del contenido 
del libro que está estructurado en 14 capítulos. En ellos, se comienza abordando la 
demografía y se concluye con un análisis de la relación entre autogobierno y Estado 
de Bienestar. A lo largo del texto, se efectúa un repaso a la estructura territorial, a 
las dimensiones económicas, las estructuras familiares, la sociedad de consumo y 
los valores, pero también a los principales sistemas del Estado de Bienestar, 
incluyendo la justicia: servicios sociales, educación, sanidad. Y por supuesto, a la 
acción colectiva y el sistema político. 



No es este el momento de repasar todos los datos. Para ello, hemos preparado 6 
jornadas durante febrero y marzo en las que participaran autores y otros agentes 
sociales.  Vamos a presentar algunos y el relato que subyace en el libro. 
 
 

1. POBLACIÓN: DINÁMICA Y ESTRUCTURA 
 

1) La gran revolución de la longevidad 
2) Incremento de la morbilidad y la dependencia 
3) Auge de la inmigración en la fase expansiva 

 
 La población valenciana experimentó un aumento superior a la media 

europea entre 1998 y 2008, ligado en gran medida a la inmigración 
extranjera (sin la cual se hubiera estancado). Tras la crisis, las pérdidas han 
sido también más aceleradas que en el resto de España.  

 El aumento se ha concentrado en una franja muy estrecha de territorio 
costero, lo que implica una importante huella ecológica. 

 Desde los años 70, y en especial durante las últimas décadas, hemos asistido 
a la “segunda transición demográfica”, con tasas brutas de mortalidad 
estables a niveles bajos y un notable incremento de la esperanza de vida, 
combinado con una fuerte caída de la natalidad y reducción de la fecundidad 
(las mujeres valencianas tienen menos hijos que la media y los tienen más 
tarde). Ello ha provocado un cambio en la imagen de la pirámide 
demográfica, que ha abandonado la clásica forma piramidal para tomar una 
forma más romboide:  
 
Pirámide de población por edad y sexo. Comunitat Valenciana (1980 y 
2016) 

 



Contribución a la mejora en la esperanza de vida por edades. 
(1980-2015) 

 
 

 El proceso de envejecimiento no parará en las próximas décadas, lo que 
traerá consecuencias:  

o aumentan las necesidades de atención a los mayores de 64 años 
o se reduce la población en edad laboral 
o Se reducen el volumen de necesidades para la población menor de 16 

años 
 La inmigración por sí sola no puede revertir esta tendencia.  
 Todo ello crea un dilema. La dependencia ha crecido y lo seguirá haciendo: 

intentar reducir el envejecimiento puede tener consecuencias: 
- Medioambientales 
- Igualdad mujeres/hombres 
- Sangrías demográficas en países de origen 

 Conclusión: hay poco margen de maniobra en nuestro modelo de Estado de 
Bienestar 

2. EL MODELO TERRITORIAL 

 Cambios en la estructura territorial 
o Fuertes contrastes territoriales interior/litoral (con la excepción de 

Alicante) 
o 1981-2016:  

 profundización del proceso de concentración en el litoral 
 superior crecimiento demográfico en las comarcas alicantinas 

 



Densidad de población en 2016 y cambios en la distribución de la población 
entre 1981 y 2016 (centro medio y elipse de desviación estándar)  

 

 A pesar de cierta imagen de estabilidad, hay una transformación en el modelo 
territorial, derivada de la intensidad característica del proceso de 
urbanización:  

o Acelerada creación de suelo urbano en detrimento de zonas agrícolas 
y forestales: en 2011 la CV ocupaba el primer puesto de España en 
viviendas por cada 10.000 / hab (el 4ª en 1991) 

o  Fuerte suburbanización: crecen los modelos morfológicos de baja 
densidad, lo que crea una ciudad de límites más imprecisos, con 
mayor peso demográfico y territorial de las periferias 

o Se crean nuevas dinámicas entre los rural y lo urbano: 
desplazamientos laborales diarios, primera residencia suburbana, etc. 
La anterior ciudad compacta, con su área metropolitana bien definida, 
deja paso a la creación de grandes áreas urbanas supramunicipales 
que se hallan funcionalmente integradas.  

 

 

 

 



Áreas Urbanas Integradas supramunicipales en 1990, 2000 y 2006 

 

   
 

 Este proceso ha creado cambios en la jerarquía funcional de las ciudades 
valencianas durante las últimas décadas, con ciudades que han ganando y 
perdido posiciones mientras otras se mantenían. 



Jerarquía funcional de las ciudades en 2007 y cambios desde 1994

  



3. MODELO ECONÓMICO Y ADAPTACIÓN A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 La CV anda por detrás de la media española en renta per cápita y en PIB. Este 
hecho ha quedado rubricado además por los datos del INE de 2017: 
 
Porcentaje P.I.B.  p.c. valenciano respecto a la media española         

Años de referencia       
1986 

     
1996 

    
2004 

    
2007 

   
2011 

   
2016 

% sobre media española      
98.2% 

     
95.2% 

    
93.4% 

    
90.2% 

    
87.9% 

    
88.8% 

Posición ordinal entre CCAA 
 

       8ª      10ª      10ª      10ª    12ª    11ª 

Distancia a la 1ª comunidad        
33.7% 

      
35.5% 

     
35.8% 

      
39.4% 

    
47.6% 

    
47.7% 

Distancia a la última       
36.9% 

      
31.1% 

     
30.8%  

      
20.9% 

    
18.4% 

    
20.5% 

 
 
 

 
 La crisis y el retroceso del PIB han sido mayores que en la media española 
 Predominio de la pequeña y mediana empresa / deslizamiento hacia el sector 

de la construcción 
 Industria: gravemente afectada por la crisis, en buena medida por la escasa 

adaptación a las exigencias de la internacionalización 



 Agricultura: desagrarización, con reducción de pequeños propietarios y 
jornaleros 

 El sector TICO y de servicios profesionales avanzados muestran un notable 
retroceso respecto a Europa 
 

La crisis de la economía valenciana ha sido más intensa que la de España y el 
retroceso del PIB ha puesto de manifiesto las debilidades del «modelo» 
precedente de crecimiento. De hecho, en los últimos veinticinco años el PIB per 
cápita de la Comunidad ha crecido un 25 %, mientras que el de España lo ha hecho 
en un 36 %, la industria ha reducido su participación en el PIB y ha caído su peso en 
el empleo; y la productividad del trabajo es baja y ha crecido muy poco, situándose 
un 4 % por debajo de la media española.  

Por otra parte, en este supuesto momento de salida de la crisis no son los servicios 
avanzados los que lideran la recuperación del crecimiento y la modificación de la 
estructura productiva, sino los tradicionales: los ligados al comercio, el transporte y 
la hostelería, hecho que explica que la Comunitat Valenciana ofrezca unos salarios 
más bajos que los de la media española.  

LOS BENEFICIOS DEL CRECIMIENTO 

En las sociedades actuales desarrolladas las dos grandes vías por las que los 
ciudadanos logran participar de los beneficios del crecimiento son: 

-  el acceso al trabajo 

- y la actuación inclusiva del sector público en dos grandes ámbitos: la protección 
social frente a riesgos como los asociados al desempleo o la vejez y la igualdad de 
oportunidades en el acceso a los servicios públicos fundamentales como la 
educación o la salud.  

4. LA ESTRUCTURA LABORAL VALENCIANA 

 Se han producido cambios en las líneas divisorias de la estructura laboral, 
que se plasman en una mayor fragmentación y mayor desigualdad. Tales 
líneas divisorias serían: 
1ª: Tipo de trabajo: 

- Asalariado (los asalariados han aumentado ligeramente respecto a 
principios de siglo) 

- Independiente (abarca categorías muy diversas: (empresarios sin 
asalariados, autónomos, falsos autónomos, etc.) 

2ª: Tener o no tener empleo 
- Convivencia con paro = crónico 
- Afecta más a: Mujeres, Jóvenes e Inmigrantes 

3ª: Empleo indefinido/temporal: aumenta el empleo a tiempo parcial 
 



 División técnica funcional del trabajo: 
- Aumentan técnicos, servicios atención a personal, empleos poco 

cualificados… 
- Descienden trabajos cualificados, industrias manufactureras, 

construcción, administración… 
 Salarios por clases ocupacionales: polarización salarial 
 Conclusiones:  

- Mayor desigualdad y dualización 
- Polarización: colectivos más numerosos en los márgenes: parados 

larga duración, falsos autónomos, trabajo a tiempo parcial… 
- Se rompe una cierta movilidad intergeneracional anterior a la crisis 
- Colectivos más afectados por la polarización: Jóvenes, Mujeres e 

Inmigrantes 

Una característica fundamental de nuestra época se halla en el hecho de que el 
empleo ha dejado de funcionar como el factor principal de integración y cohesión, al 
desestabilizarse las ocupaciones estables y al generar vulnerabilidad en posiciones 
que, con anterioridad, se consideraban seguras. La internacionalización de los 
mercados y las exigencias de competitividad hacen que el trabajo se haya convertido 
en el blanco de una política de reducción de costes sobre la lógica imperante de la 
flexibilidad.  

Tasas de actividad, empleo y paro. Varios años. T.IV 
 Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de paro 
 CV España CV España CV España 
2002 56,87 54,95 50,78 48,57 10,71 11,61 
2007 60,36 59,47 54,96 54,38 8,94 8,57 
2016 59,50 58,95 48,11 49,97 19,15 18,63 

 

Ocupados por sector económico. T. IV-2016. Porcentajes. 
 AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
P. VAL. 2,9 17,0 5,7 74,5 
ESPAÑA 4,4 13,9 5,8 75,8 

 

Evolución de las tasas de temporalidad desde principios de siglo. 
Últimos trimestres. 

 Tasa temporalidad Tasa de Temporalidad por sexo 
 CV España Mujeres Hombres Diferencia 
2002 37,5 31,8 40,3 35,6 4,7 
2007 34,2 30,8 35,8 32,9 2,9 
2016 27,5 26,5 28,5 26,6 1,9 

 

 



5. CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN: DESIGUALDAD, POBREZA Y CONDICIONES 
DE VIDA 
 
 La CV comenzó a perder posiciones en la renta per cápita ya mucho antes de 

2007: al llegar ésta ya nos encontrábamos 10 puntos por debajo del 
promedio nacional. La crisis ha agravado una situación que ya era 
desfavorable en comparación con el resto de España 

 El nivel de vida (y renta) de los hogares valencianos ha empeorado más que 
el resto de España a partir de 2007: la renta se sitúa en el 89% de la media 
española 

 Los indicadores de pobreza son mayores en la CV que en el resto de España 
 Reparto asimétrico de la crisis:  

o Los estratos más bajos han perdido mucho más que los medios y 
superiores 

o Merma clases medias 
o Mayor pobreza y exclusión 

 Es necesario promover el crecimiento y reducir desigualdades = recuperar 
inversión y crear empleo. Para ello, la reactivación del mercado de trabajo no 
es suficiente, pues las formas precarias de contratación generan desigualdad 

 Las políticas públicas son esenciales para distribuir la renta generada por 
el mercado- Sus mecanismos son básicamente:  

- Transferencias monetarias (gran efecto redistributivo) 
- Transferencias en especie: sanidad, educación… (más centradas en 

favorecer la igualdad de oportunidades) 
- Es necesaria una financiación autonómica justa (clara 

infradotación en CV) 
 Es necesario tener claros dos aspectos:  

o El crecimiento no es socialmente sostenible si no es inclusivo 
o Necesidades:  

 A corto plazo: empleo estable 
 A medio plazo: educación 

 La senda del crecimiento debe encaminarse hacia el desarrollo sostenible y 
la sociedad del conocimiento.  

 

6.  FAMILIAS, CONVIVENCIAS Y TRAYECTORIAS VITALES 

Las transformaciones afectan a todos los aspectos de esta histórica institución: a su 
tamaño, estructura, función, carácter y formas de vinculación.  

 
 Proceso de reducción del tamaño: de 3,5 a 2,4 miembros por hogar 
 Paso de una familia nuclear heterosexual a una puralidad de las formas 

familiares de convivencia:  de la familiar nuclear heterosexual a parejas 



 reconstituidas, matrimonios homosexuales, hogares homoparentales, 
parejas sin hijos ... Se han incrementado un 38,78% en los últimos 25 años 

Número y tipología de hogares en la Comunitat Valenciana.  
 Nº 

hogares 
Unipersonales % Pareja con 

hijos/as 
% Pareja sin 

hijos/as 
% 

1991 1.223.223 173.629 14,2 678.942 55,5 261.038 21,3 
2001 1.492.792 312.566 20,9 665.436 44,6 336.500 22,5 
2011 1.986.896 479.757 24,1 756.507 38,1 496.793 25,0 
2017  516.200      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución del número de matrimonios del mismo sexo en la Comunitat 
Valenciana (2005-2015) 

 

 Ha habido una diversificación de formas del sistema de filiación: 
“posconsanguineidad” 

 Cambios en los roles de género (con limitaciones debido a la “doble 
presencia” que padecen las mujeres”, vinculadas de manera especial a los 
cuidados derivados del envejecimiento. Esto tiene, a su vez, repercusiones en 
la trayectoria laboral de las mujeres 

 Precarización de la juventud, retraso de la emancipación 
 Cambios en las trayectorias vitales: las transiciones biográficas de las 

personas jóvenes se complejizan (se alarga la independencia, se regresa al 
hogar, etc.) 

 Envejecimiento = aumento necesidad de cuidados  
 Importancia de la familia, pero no es la familia de hace 30 años:  formas de 

vinculación negociadas, sin enfrentamientos generacionales: “familismo 
dulce” 

  
 

  



7. TRANSFORMACIONES EN LA DEFINICIÓN Y PRÁCTICA SOCIAL DE LAS 
MUJERES 
 Cambios en las relaciones de género en el ámbito público: 

- Incremento en la política institucional (sin lograr la paridad) 

 
 
 
 

 
- Incremento en la formación universitaria, aunque con segregaciones en 
ámbitos de estudio: las mujeres escogen itinerarios relacionados con 
educación y salud 

 Mercado de trabajo: 



- Incremento presencia mujeres: la tasa de actividad pasa del 34% en 1977 al 
80% en 2017. 
- Sin, embargo es evidente la presencia de la brecha salarial 

 Desigualdades de género y usos del tiempo: las asimetrías de género se 
acentúan en todas las actividades que tiene que ver con el trabajo doméstico 
y los cuidados familiares (trabajo no integrado en la esfera monetarizada) 
 

Evolución de la duración media diaria dedicada al trabajo remunerado y no 
remunerado por género. Comunitat Valenciana. 2003 – 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATO 

1) Condiciones demográficas ambivalentes (democratización de la vida y 

morbilidad),  

2) distribución territorial con desequilibrios,  

3) modelo económico tradicional agotado,  

4) distribución desigual de los beneficios del crecimiento,  

5) flexibilidad y fragilidad de las estructuras familiares. 

6) Dificultades en el empleo y distribución de la renta 

7) Desigualdades entre hombres y mujeres 

8) Desigualdades en acceso a servicios públicos (muy especialmente en educación, 

servicios sociales y justicia) 

9) Desigualdades culturales, en un contexto de predominio del individualismo 

meritocrático 

10) Gran desconfianza política y reducida movilización 

 

NECESIDADES 

Para salir de una situación de bajos salarios, bajos impuestos e insuficientes 

servicios públicos, se necesita:  

1) Cambio de modelo económico: económicamente eficiente y sostenible, integrado 

en la lógica de la sociedad del conocimiento y socialmente inclusivo 

2) Cambio de modelo social: que deje de ser residual y asistencial para ser 

preventivo y universalista (los servicios sociales han de funcionar como el cuarto 

pilar del Estado de Bienestar) y basado en derechos subjetivos constitucionalmente 

reconocidos. 

3) Renovar los contratos del Estado de Bienestar. Los tres contratos subyacentes e 

implícitos en el modelo de Estado de bienestar están en crisis:  

- el contrato social entre clases,  

- el contrato intergeneracional entre grupos de edad 

-  y el contrato de género en función del sexo.  

4) Existe suficiente evidencia empírica de que el crecimiento económico (volumen 

de riqueza), la prosperidad (calidad del crecimiento) y la inclusión (distribución) 

están asociados, al menos en el largo plazo, pero no hay ningún automatismo natural 

o ninguna mano invisible que vaya a garantizarlo. Para ello se requieren acción 



política y política democrática, implicación ciudadana y desbordamiento del 

concepto actual de ciudadanía. Es decir, cambios tanto políticos como culturales. 

5) En cuanto a los cambios culturales, la encuesta de valores muestra, de un lado, 

que nos hallamos ante una sociedad abierta a la diversidad y tolerante, defensora de 

la igualdad entre hombres y mujeres, reticente ante el soborno y la corrupción, pero, 

también de otro, se da una clara defensa del crecimiento económico y el nivel de vida 

frente a medidas de carácter postmaterialista; una menor defensa de la igualdad de 

rentas que de la igualdad de oportunidades1, ambigüedad y confrontación 

ideológica respecto al papel de lo público, defensa del individualismo meritocrático 

y elevada desconfianza política. No existe una base social muy sólida para políticas 

fiscales redistributivas, en un contexto en el que un cuarto de la población tiene 

dificultades   

Vivimos en una sociedad que trata de jugar a equilibrios complejos, conjugar Estado 

y mercado, competitividad y solidaridad, confianza y precaución, en momentos 

históricos donde todo se mueve bajo los pies.  

6) Cambios políticos. En un doble sentido: 

6.a) Mejorar la eficiencia de las instituciones y la regulación. 

6.b) Capacidad de generar consenso sobre las prioridades a medio y largo plazo, en 

un contexto de reestructuración compleja del sistema de representación. La 

movilización de nuevos electores (especialmente jóvenes), el incremento de la 

oferta política y el deterioro del apoyo electoral a los partidos tradicionales están 

produciendo un nuevo escenario multipartidista en un clima de crispación que hace 

inviables los acuerdos. 

                                                           
1 la igualdad de oportunidades, ya que esta encuentra sus apoyos entre las personas con estudios 
superiores y de clase alta, así como entre las personas ocupadas en la Administración pública, 
mientras que aquella lo hace entre las personas con menor nivel de estudios, de clase baja y entre 
población jubilada o pensionista.  
 


