
001 Corredor Siderúrgico  23/6/06  16:41  Página 1



edita: Ayuntamiento de Avilés. Ayuntamiento de Gijón

Diseño: SIGNUM, Comunicación  y Diseño

Maquetación: Milenium

Imprime: Gráficas Covadonga

Depósito Legal: AS-2742-2006

001 Corredor Siderúrgico  23/6/06  16:41  Página 2



““CCoorrrreeddoorr  SSiiddeerrúúrrggiiccoo”” define un territorio homogéneo, geográfico y económicamen-

te localizado en la costa central asturiana, que abarca siete concejos articulados en torno a dos

grandes ejes urbanos: Avilés y Gijón. A estos siete concejos se han unido otras 7 entidades

públicas y sociales para el desarrollo de un proyecto en el marco de la Iniciativa Comunitaria

Equal. De esta forma, “Corredor Siderúrgico” define también a la Agrupación de Desarrollo

creada para abordar innovadoras propuestas de trabajo en materia de inserción y cultura

emprendedora en el territorio, dirigidas a las personas con menores posibilidades de acceso al

mercado de trabajo.

En el año 2005 comenzó la puesta en marcha del proyecto ““CCiiuuddaaddeess  ddeell  AAcceerroo::

EEssppaacciioo  EEmmpprreennddeeddoorr””, una apuesta de la Agrupación de Desarrollo “Corredor

Siderúrgico” por crear un entorno favorable de fomento de la iniciativa emprendedora, apoyan-

do los servicios existentes y acercándolos hacia aquellas personas que se encuentran alejadas

de pensar en el autoempleo como una posibilidad para su inserción laboral y social.

En este marco de creación de un clima favorable y de apoyo al impulso emprendedor, se

han realizado 6 estudios de diagnóstico sectoriales empresariales, con el objetivo de poner en

manos de las personas emprendedoras, análisis del potencial de algunas actividades económi-

cas consideradas como nuevos yacimientos de empleo y con especial interés de desarrollo en

el territorio Corredor Siderúrgico.

Esta publicación pretende pues, presentar un resumen de cada uno de los sectores estu-

diados, con sus principales elementos de análisis y las conclusiones más significativas de inte-

rés para las personas emprendedoras, en cuanto a ideas y sugerencias para la creación de nue-

vas empresas y negocios, y para las Entidades miembro de la Agrupación de Desarrollo, en

cuanto al fomento de medidas que dinamizarán el desarrollo y potencialidad de los seis secto-

res empresariales en los concejos objeto de los estudios.

Los seis estudios de diagnóstico y potencialidad, realizados por cinco empresas asturianas,

dirigidas por técnicos y técnicas pertenecientes a las Entidades miembro de la Agrupación de

Desarrollo “Corredor Siderúrgico”, tienen los mismos criterios metodológicos: Un contexto

territorial, la situación actual de cada uno de los sectores y el análisis del tejido empresarial que

los conforma, incidiendo en las fortalezas / debilidades, amenazas / oportunidades de cada

uno de ellos. Todos desde un diagnóstico que incorpora la perspectiva de género en cuanto a

las barreras que limitan la entrada de las mujeres a las empresas. 

Los estudios se incorporan al conjunto de medidas y actuaciones que se vienen realizando

como un ambicioso instrumento de análisis para la motivación y el desarrollo empresarial en

nuestro territorio.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos del estudio

El presente estudio tiene como objeto el
diagnóstico y el análisis de las posibilidades de
creación de empresas y generación de empleo
en el sector del ocio y la cultura en la zona terri-
torial del Corredor Siderúrgico, que incluye los
municipios de Avilés, Carreño, Castrillón,
Corvera de Asturias, Gijón, Gozón e Illas. 

El estudio parte de la identificación de la
realidad empresarial del sector, y del subsiguien-
te análisis de las posibles líneas de negocio y su
capacidad para generar empleo en los subsecto-
res empresariales seleccionados. Entre sus obje-
tivos generales están:

• Conocer la situación actual del sector empre-
sarial del ocio y la cultura en el Corredor
Siderúrgico.

• Analizar el tejido empresarial que lo conforma.
• Detectar las carencias empresariales de este

sector, servicios afines y de carácter transver-
sal presentes o ausentes en el territorio.

• Diagnosticar, desde una perspectiva de géne-
ro, la feminización del sector o las barreras
que limitan la entrada de mujeres a las empre-
sas del mismo.

Asimismo, se plantean también una serie de
objetivos específicos relativos a los subsectores
empresariales, concretamente:

• Análisis cualificado de las fortalezas y amena-
zas de los subsectores empresariales con
mayor potencialidad dentro del sector del
ocio y la cultura.

• Establecer las posibilidades de creación de
empleo a corto y medio plazo determinando
los perfiles y cualificaciones.

• Marcar las tendencias de evolución del sector
a corto y medio plazo y detectar posibles
nichos de mercado.

El ámbito de actuación del estudio en el
Corredor Siderúrgico serán sectores tales
como la creación cultural, nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, reva-
lorización de espacios públicos urbanos, valo-
rización del patrimonio cultural, desarrollo
cultural local, formación, documentación e
investigación, sector turístico, protección y

mantenimiento de las zonas naturales, ocio y
deporte.

1.2 Marco socioeconómico del territorio

El espacio denominado “Corredor
Siderúrgico” comprende los concejos de Avilés,
Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias, Gijón,
Gozón e Illas, que representa el 4,5% de la super-
ficie del Principado de Asturias, 484 Km2, y alber-
ga al 38,7% de la población, 415.975 personas.

Los municipios del Corredor forman prácti-

camente un continuo urbano, con una fuerte inte-

gración económica y social, articulado en torno a

los dos principales ejes urbanos: Avilés y Gijón. 

El Corredor se ha ido consolidando progresi-

vamente como uno de los principales espacios

urbanos de la región, incrementando en un 1,5%
el porcentaje de población que reside en este
territorio, entre los años 1991 y 2004.

Las cifras de empleo por rama de actividad
nos permiten realizar un análisis de la estructu-
ra socioeconómica del Corredor Siderúrgico. El
Corredor conserva una sólida estructura indus-
trial (el 19,7% del empleo es industrial), basada
fundamentalmente en la rama de industrias
metalmecánicas, que supone el 13% del empleo
total y el 60% del empleo industrial. Cabe des-
tacar que es en el Corredor donde se concentra
prácticamente el 75% del empleo regional en las
ramas metálicas básicas. No debe ignorarse tam-
poco la importancia de otras ramas industriales
pesadas como la química o la ligada a la trans-
formación de minerales no metálicos. Por otro
lado las industrias ligeras, y más concretamente
la industria agroalimentaria, tienen una impor-
tancia relativamente menor, si la comparamos
con el resto de la región.

La pervivencia de un elevado porcentaje de
empleo industrial es compatible con una fuer-
te terciarización, de modo que el sector servi-
cios es ya la principal fuente de empleo en el
Corredor Siderúrgico, con un peso y estructu-
ra similar al del conjunto de la región. Los
datos de 2004 señalan que Asturias cuenta
con 388.971 empleos, de los cuales  144.087
se concentran en el Corredor Siderúrgico, lo
que representa el 37% del total del empleo
regional. Por sectores es de reseñar el peso del
sector servicios que concentra el 66,5% del
empleo en Asturias  y el 65,7% en el territorio
del Corredor.

1

001 Corredor Siderúrgico  23/6/06  16:41  Página 9



1.3 Metodología empleada

La metodología de trabajo utilizada para la
elaboración del estudio se ha diseñado aten-
diendo a los objetivos del mismo, fundamental-
mente los de carácter cualitativo.

Una exhaustiva investigación sobre la docu-
mentación y estadísticas disponibles sobre el
tema nos ha permitido profundizar en la situa-
ción del sector y del territorio, y definir la ten-
dencia que ha seguido a lo largo de los últimos
años. Esta primera tarea ha servido para delimi-
tar el contexto del estudio como paso previo a
la puesta en marcha del trabajo de campo para
la generación de información primaria adaptada
a la realidad del territorio. En particular, se han
realizado investigaciones para analizar la oferta
pública y privada; la oferta formativa, o la cuali-
ficación del capital humano, entre otros. 

Para la realización del trabajo de campo se
llevaron a cabo una serie de entrevistas siguien-
do un cuestionario que aborda los siguientes
aspectos:

A) Datos generales. Se recogen aspectos como
año de inicio de la actividad, forma jurídica,
localización de la empresa, perfil de la cliente-
la (edad, tipo y área geográfica), forma de
comercialización y de acceso a la clientela,
área geográfica que cubre o índice de estacio-
nalidad de su actividad.

B) Perfil de la persona promotora en función de
sexo, edad, nivel de estudios, experiencia
laboral previa o tipo de dificultades que tuvo
que afrontar a la hora de iniciar su actividad
empresarial.

C) Recursos humanos, formación y tamaño de la
empresa. En este apartado se recaba informa-
ción sobre la plantilla y la presencia femenina
en la misma, el número de centros de trabajo,
las modalidades de contratación, nivel de
estudios y de formación continua de los
recursos humanos, expectativas de contrata-
ción para los próximos años, niveles de factu-
ración y medidas de conciliación laboral y
familiar.

D) Cooperación empresarial. Se analiza el nivel
de cooperación y de asociacionismo  entre las
empresas del Corredor, así como el nivel de
subcontratación existente.

E) Factores estratégicos y opiniones sobre el
sector. Se abordan una serie de cuestiones
que van desde las fuentes de información que

la persona emprendedora utiliza para conocer
el mercado hasta la toma de decisiones, la
distribución de los costes de su empresa, el
papel de las Administraciones Públicas y su
opinión sobre las principales tendencias,
carencias y oportunidades en el ámbito de la
cultura y del ocio.

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Para analizar el sector se han realizado 54
entrevistas a personas responsables de empre-
sas ocioculturales en el ámbito del Corredor
Siderúrgico. La selección de las empresas se ha
realizado atendiendo a varios criterios: se ha
intentado seleccionar al menos una empresa de
cada una de las áreas de actividad identificadas,
así como empresas de especial representativi-
dad en función de su carácter innovador o bien
por tratarse de iniciativas empresariales promo-
vidas por mujeres. Además se han tenido en
cuenta las recomendaciones de los responsa-
bles del estudio de Cultur*at del Ayuntamiento
de Gijón (Fundación de Cultura), así como de la
Sección de Promoción Empresarial del
Ayuntamiento de Avilés.

2.1 Datos generales de las empresas 
del sector

La principal característica de las empresas

del sector del ocio y de la cultura en el ámbito del

Corredor Siderúrgico es su reducido tamaño, en
donde la presencia de una única persona pro-
motora o de varias personas socias-trabajadoras
es el aspecto preponderante en más de la mitad
de los casos. Por este motivo, no debe extrañar-
nos que la plantilla media de las empresas entre-
vistadas sea de siete personas. Como se detalla
en el estudio realizado, las personas trabajadoras

autónomas no asalariadas son las promotoras de

casi el 40% de las empresas de este tipo que hay

en el Corredor Siderúrgico, seguido de las
empresas cuya forma jurídica es la de Sociedad
Limitada, que representan un 33,3% del total de
empresas entrevistadas. El resto de las empresas
se han constituido como Asociaciones (9,2%),
Comunidades de Bienes (5,5%), Sociedades
Anónimas (5,5%) y, en menor medida,
Sociedades Limitadas Laborales, Fundaciones y
Cooperativas. 
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Resulta interesante destacar la figura de la
Asociación en el ámbito de la cultura y el ocio
por tratarse de un sector donde, en ocasiones,
la iniciativa privada no está presente debido a la
baja rentabilidad económica.

En su práctica mayoría las empresas se

encuentran localizadas en la zona urbana

(92,5%). Este aspecto se explica por la propia
naturaleza de la actividad realizada, se trata de
empresas de servicios donde la proximidad a la
clientela es un aspecto que otorga ventajas
competitivas. 

Otro aspecto positivo de las empresas socio-

culturales del Corredor Siderúrgico descansa en la

variedad de su clientela. Las empresas del sector
prestan sus servicios tanto a la Administración
Pública como al sector privado, pero también a
las Fundaciones de Bancos y a las Cajas de
Ahorro, aunque el mayor consumo recae sobre
personas particulares seguido muy de cerca por
las empresas.

No hay que olvidar que la proximidad a la
clientela es un aspecto relevante en el sector
servicios ya que el tipo de actividad desarrolla-
do por estas empresas es un servicio que se
consume normalmente en el acto. Este aspecto
explica que en su práctica totalidad la clientela

de las empresas del Corredor Siderúrgico se

encuentre en la región. El 24% de la clientela se
localiza en el resto del país, dato a tener en
cuenta y que muestra el esfuerzo de comerciali-
zación y presencia en todo el territorio español
que están realizando las empresas de este sec-
tor. 

Las empresas culturales y de ocio del

Corredor Siderúrgico concentran la mayor parte

de sus actividades en el ámbito local y regional

(63%). Este ámbito de actuación  está, no obs-
tante, en relación directa con su tamaño, es
decir, sólo aquellas empresas que cuenten con
una estructura organizativa y financiera de cier-
ta envergadura estarían en condiciones de pres-
tar sus servicios a clientela internacional.

Un dato que nos muestra el buen desarrollo
de las empresas culturales y de ocio en el
Corredor Siderúrgico es que, frente a lo que a
priori se puede pensar sobre la incidencia nega-
tiva de la estacionalidad, la gran mayoría de las

empresas entrevistadas realizan sus actividades

todo el año. Entre las empresas que se ven afec-
tadas por la estacionalidad destacan, principal-
mente, las  de servicios turísticos, que centran el

grueso de su actividad en las fechas de vacacio-
nes y que comparten las mismas dificultades
que el turismo en nuestra región, es decir, la difi-
cultad de desarrollar su actividad de forma esta-
ble a lo largo de todo el año.

La juventud es otro de los datos más des-
tacados de las empresas del sector en el
Corredor Siderúrgico, ya que casi un 75% han

sido creadas en los últimos quince años.

Además, un 42% de ellas tiene menos de cinco

años de existencia.

Por lo que respecta al nivel de asociacionis-
mo de las empresas ocioculturales objeto del
estudio, cabe destacar que la mitad de las

empresas entrevistadas pertenecen a una asocia-

ción (un 51,85%). Los beneficios que encuen-
tran en ello las personas promotoras de las
empresas son de índole diversa, siendo los más
señalados los beneficios de carácter informati-
vo, como las jornadas que realizan las asociacio-
nes para informar a sus miembros acerca de
aspectos legislativos o de gestión empresarial;
las ventajas de carácter económico, ya que la
asociación les permite el acceso a determinados
servicios (jurídicos, asesoría fiscal, publicidad) a
precios más económicos y las ventajas de carác-
ter formativo, debido a que ponen a disposición
de sus asociados y asociadas una oferta forma-
tiva especializada y adaptada a su sector de
actividad.

Las Asociaciones con más presencia entre
las empresas entrevistadas son:

• Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) que
acoge una presencia mayoritaria de las
empresas entrevistadas.

• Club de empresas de la oficina de congresos
del Ayuntamiento de Gijón.

• Asociación Cultural de las Artes Escénicas de
Avilés (Artea).

• Asociación de artistas plásticos (asociación
regional).

• Asociación de artistas plásticos (VEGAP).

2.2 Perfil de las personas promotoras de las
empresas ocioculturales

El perfil mayoritario de las personas promo-

toras de las empresas de ocio y cultura en el

Corredor Siderúrgico es el de un hombre

(70,37%) de entre 35 y 55 años (72,2%) con

titulación universitaria superior (46,3%) y con
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experiencia laboral previa como persona traba-

jadora por cuenta ajena en el mismo ámbito de

actividad desarrollado por su empresa (39,6%).

La presencia femenina en las empresas ocio

culturales del Corredor Siderúrgico como pro-

motoras es bastante inferior respecto a los hom-

bres (29,63% frente al 70,37%).

La gran mayoría de las empresas ocio cul-
turales del Corredor Siderúrgico están promo-
vidas por personas emprendedoras con edades
comprendidas entre los 35 y los 55 años, des-
tacando el dato de que una de cada cuatro han

sido iniciadas por jóvenes de entre 20 y 35

años.

Esta juventud emprendedora posee una
notable cualificación de estudios, ya que el

75% cuenta con una formación universitaria y
tan sólo el 16,6% tiene unos niveles de estu-
dio de Bachillerato o Formación Profesional.

Además de su formación a nivel académico,

prácticamente todas las personas emprendedo-

ras cuentan con experiencia laboral previa, des-
tacando el dato de que en más de la mitad de
los casos (56,5%) dicha experiencia se ha
adquirido en el mismo sector de actividad que
el de la empresa que ha creado. El nivel de pro-
fesionalidad es muy alto si tenemos en cuenta
que tan sólo el 3,7% de las personas encues-
tadas ha realizado su actividad sin estar dado
de alta en la seguridad social o sin experiencia
previa (3,7%).

Las personas emprendedoras de las empre-

sas ocio culturales del Corredor Siderúrgico

coinciden a la hora de destacar las dificultades

financieras y la captación de clientela como las

principales barreras con las que se encuentran

en el momento de poner en marcha su iniciativa

empresarial. De las personas entrevistadas, un
61,11% ve como principal barrera las dificulta-
des financieras, seguido de la captación de
clientela en un 48,15%.

En este sentido hay que señalar un dato
importante de las empresas del Corredor
Siderúrgico y que está ciertamente relaciona-
do con lo dicho anteriormente. Casi el 70% de
las personas emprendedoras encuestadas han
iniciado su negocio sin haber realizado con
anterioridad un plan de negocio, un aspecto
que en muchos casos podría asegurar una
mejor viabilidad de la actividad de negocio o al
menos, adelantarse a algunas de las dificulta-
des que durante su gestión deberá afrontar. 

Del estudio realizado se concluye que el

perfil de la persona emprendedora es el de una

persona joven con una notable cualificación de

estudios, sin embargo esta cualificación no da

respuesta a las dificultades que supone poner en

marcha una iniciativa empresarial. Así lo confir-
ma el dato de que la tercera dificultad con la
que se encuentran las personas promotoras a
la hora de hacer frente al inicio de su idea de
negocio son los aspectos relacionados con la
propia gestión de la empresa.

Otro dato relevante para el estudio va liga-
do a las dificultades económicas que han teni-
do las empresas del sector del ocio y de la cul-
tura. El 57,41% de las empresas entrevistadas

ha recurrido durante el transcurso de su activi-

dad a las líneas de crédito. 

La persona emprendedora de las empresas

ocio culturales del Corredor Siderúrgico se basa

fundamentalmente en experiencias y percepcio-

nes propias para conocer el mercado en el que

desarrolla su actividad empresarial. Destaca, no
obstante, que las principales fuentes de infor-
mación que el empresariado del Corredor
Siderúrgico maneja son los estudios de elabo-
ración propia (68,52%), la lectura de revistas
técnicas y publicaciones especializadas
(55,56%), seguido del contacto normal y
periódico con otras empresas de su mismo
sector (53,70%) y la asistencia a ferias, con-
gresos y jornadas técnicas (53,7%). Se trata

por lo tanto de una persona emprendedora que

muestra un notable interés por conocer el merca-

do y adelantarse a las tendencias tanto de con-

sumo como de oferta de servicios. Destaca, sin
embargo, el escaso uso (12,96%) que hace de
los estudios de mercado elaborados por
empresas privadas y externas a la empresa.
Este aspecto, no obstante, es perfectamente
comprensible en un perfil de empresa pequeña
(en su mayor parte compuesta por la figura
única de la autónoma o el autónomo) que
carece de solvencia financiera suficiente para
encargar un estudio de mercado individualiza-
do. Los servicios de apoyo de los organismos
públicos son utilizados por un tercio de las
personas emprendedoras, una cifra muy por
debajo del resto de las fuentes de principal uti-
lización, aspecto que quizás debería suponer
una mejora en los canales de difusión de los
organismos públicos. 
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2.3 Análisis de los recursos humanos de las
empresas ocio culturales

Del análisis realizado con posterioridad a
las entrevistas se deduce un aspecto positi-
vo: la tasa de participación femenina

(49,75%) es superior a la media nacional

para este mismo tipo de empresas (42,6%), lo

que arroja una situación de casi paridad entre

ambos sexos.

Atendiendo al tipo de personal de las
empresas ocio culturales del Corredor
Siderúrgico, podemos concluir que, en general
han disminuido ligeramente el número de socios
o socias desde su creación, pero que, por el
contrario, se han incrementado las plantillas en

términos de personal asalariado y otros tipos de

personal (contratas, subcontratas o personal

autónomo), lo que nos permite adelantar que la
salud de este tipo de empresas, al menos en tér-
minos de creación de empleo, muestra signos
positivos.

Asimismo es interesante destacar que el
descenso en el número de socios o socias ha
incidido únicamente en los hombres, ya que el
número de mujeres, por el contrario, se ha incre-
mentado. 

El incremento de las plantillas de las empre-

sas objeto de estudio es uno de los datos que arro-

ja una valoración muy positiva, puesto que prác-

ticamente han triplicado su plantilla inicial, de
95 trabajadores/as hasta alcanzar los 281 que
existen en la actualidad, y además la distribu-
ción del empleo entre hombres y mujeres se ha
producido de una forma muy equitativa pues los
porcentajes de participación femenina se han
mantenido.

La categoría de “otro personal que trabaja
en la empresa”, es decir, el empleo procedente
de las contratas y subcontratas, incluyendo per-
sonal autónomo, es la que se ha visto incremen-
tada de forma más notable ya que ha pasado de
un total de 20 personas en el momento de la
puesta en marcha de las empresas a las 840
actuales.

También se observan diferencias entre las
modalidades de contratación masculina y feme-
nina de las plantillas de las empresas ociocultu-
rales del Corredor Siderúrgico. En términos de

empleo estable, es decir, a través de contratos de

tiempo indefinido, el empleo femenino (36%)

arroja cifras superiores al masculino (27,1%). Los
contratos de duración determinada suponen

para ambos colectivos un porcentaje elevado,
del 55% en el caso de los hombres y del 47%
en el caso de las mujeres.

Haciendo un análisis global, la evolución del

empleo entre las empresas ocio culturales del

Corredor Siderúrgico en los últimos tres años ha

sido positiva si tenemos en cuenta que del total de

empresas entrevistadas un 20% ha aumentado su

plantilla, casi un 40% no han destruido puestos
de trabajo, ya que han mantenido la totalidad de
su personal, y tan sólo un 7,4% ha reducido los
puestos de trabajo.

La incidencia por sexos en la creación de
empleo entre las empresas entrevistadas ha sido
prácticamente la misma, un 16% para el empleo
masculino y un 14% para el empleo femenino. La
disminución de puestos de trabajo afecta en
idéntica medida a hombres y mujeres, con un
7,41%.

Tan sólo el empleo femenino se ha visto per-
judicado en términos de mantenimiento de las
plantillas donde la tendencia ha favorecido lige-
ramente a los hombres (en un 25,93% se han
mantenido los puestos de trabajo en los últimos
tres años para las mujeres, y en un 33,33% para
los hombres).

Otro indicador a tener en cuenta a la
hora de hacer un análisis sobre la posible cre-
ación de empleo en el sector, es la experien-
cia previa que han tenido tanto las personas
promotoras como la plantilla. La importancia
de la experiencia laboral, especialmente en
los servicios de ocio y cultura, donde el sello
personal o la marca de calidad de cada
empresa le otorga un carácter muy personali-
zado frente a otros servicios más genéricos,
se pone de nuevo de manifiesto cuando se
analiza la procedencia de dichas contratacio-
nes. Tal como se muestra en los análisis reali-
zados, las empresas conceden una mayor prio-

ridad en el perfil de las personas a contratar a

los y las profesionales que venían desarrollan-

do la misma actividad en otras empresas así
como a los y las que ya habían trabajado pre-
viamente para la empresa a través de un con-
trato en prácticas, becas o sustituciones. La
procedencia de las otras contrataciones reali-
zadas por las empresas entrevistadas en los
últimos tres años, ha sido de personas que ya
pertenecían a bolsas de empleo de la propia
empresa, a través de personas conocidas, o
anuncios de empleo insertados en los perió-
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dicos, o personas procedentes del Servicio
Público de Empleo.

En relación con los niveles de feminización
en las empresas, exponen como posibles razones

de la mayor presencia de hombres que de mujeres

en sus plantillas la “simple casualidad” u otro

tipo de respuestas consideradas como más “polí-

ticamente correctas”. Sólo una persona de las
encuestadas esgrime como razón “el no poder
soportar el ritmo de trabajo”.

Llama poderosamente la atención el que
solamente el 11,11% de las personas promotoras

estarían dispuestas a contratar más mujeres si

existiesen más ayudas por parte de la

Administración Pública.

Ligado a los temas tratados anteriormen-
te hemos intentado detectar qué tipo de
medidas de conciliación de la vida laboral y
familiar son las que aplican las empresas
objeto del estudio. La flexibilidad horaria es

la medida más comúnmente aplicada en las

empresas del sector del ocio y la cultura en el

Corredor Siderúrgico1. Así, la distribución
horaria flexible representa un 27,78%; la flexi-
bilización horaria de comienzo y finalización
de la jornada laboral representa un 25,93%,
en último lugar, la libre elección de turnos e
intercambios dice ser utilizada en el 24,07%
de las empresas ocioculturales.

2.4 Perfil profesional demandado por las
empresas del Corredor Siderúrgico

Las empresas ocioculturales del Corredor

Siderúrgico demandan de sus plantillas el mayor

nivel de formación académica posible y la orien-

tación práctica de sus estudios, aproximada-
mente la cuarta parte de las empresas entrevis-
tadas desean un perfil de estudios universita-
rios en sus plantillas, seguido de un 18% con
formación profesional. 

El sector demanda profesionales jóvenes

(edades comprendidas entre 20 y 35 años) en

casi una cuarta parte de los casos, aspecto que
pone de manifiesto, de nuevo, la dificultad de
lograr un puesto de trabajo en las franjas de
edad más elevadas.

En la misma medida, el conocimiento de las

herramientas ofimáticas es otro de los aspectos

formativos más solicitados por las empresas

consultadas (casi un 25% de las personas pro-

motoras demanda esta formación), seguido, en

menor medida, de la experiencia previa en el

sector (12,96%) o el conocimiento de idiomas

(11,11%). Este último dato revela el escaso
interés que los mercados internacionales tie-
nen para las empresas entrevistadas, ya que su
presencia internacional es prácticamente nula,
pero a la vez, no consideran este aspecto como
relevante en la expansión y crecimiento de su
negocio.

El permiso de conducir, la flexibilidad hora-

ria y la disponibilidad para viajar son, por este

mismo orden, las principales capacidades

demandadas. El hecho de que la gran mayoría
de las empresas son PYMES que no cuentan
con otro centro de trabajo se traduce en que
la disponibilidad para el cambio de residencia
sea prácticamente irrelevante. 

Las empresas ocioculturales del Corredor

Siderúrgico consideran la experiencia laboral

previa como un aspecto del currículo muy apre-

ciado entre las personas demandantes de

empleo en el sector, ya que casi el 40% de las
empresas entrevistadas han valorado muy
positivamente este perfil profesional entre las
personas candidatas para contratar en el
futuro.

En resumen, las empresas ocio culturales

entrevistadas buscan para sus plantillas a una

persona joven (menor de 35 años), con el más

alto nivel de formación académica posible (titu-

lación universitaria), con conocimientos de ofi-

mática, con una experiencia laboral previa de,

al menos, 3 años y con un perfil fundamental-

mente orientado a la clientela en términos de

flexibilidad y cercanía a la misma, con el fin de
poder prestar un servicio totalmente persona-
lizado.

El nivel de formación continua entre las

empresas es bastante notable si tenemos en

cuenta que, al menos, el 70% de las empresas

entrevistadas realiza algún curso de formación,

sin embargo sólo un tercio lo hace de una
forma constante y continuada. Es importante
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destacar que las empresas entrevistadas han
puesto de manifiesto la necesidad de que se
impulsen acciones formativas de carácter
específico y orientadas a sus sectores de acti-
vidad, frente a aquellas de carácter genérico.

2.5 La cooperación empresarial entre las
empresas ocio culturales del Corredor 
Siderúrgico

La práctica totalidad (90,74%) de las

empresas ocio culturales entrevistadas no per-

tenece a un grupo empresarial. Se trata de un
dato en total consonancia con el perfil de
las empresas objeto del estudio, ya que la
mayor parte de las empresas del Corredor
Siderúrgico son PYMES de pequeño tamaño
y que cuentan con un único centro de tra-
bajo.

En general, las empresas entrevistadas

valoran la colaboración con otras empresas de

su mismo sector en términos fundamentalmen-

te comerciales. Es decir,  con el fin de estable-
cer alianzas estratégicas que les permita
aumentar su visibilidad entre quienes deman-
dan servicios culturales, o bien acudir de
forma conjunta a licitaciones de servicios que
superan los estrictamente ofertados por su
empresa.

Existe además interés por reforzar la coo-

peración con otras empresas, ya que un 46,3%

de las empresas encuestadas han contestado

afirmativamente a la pregunta de si estarían

interesadas en establecer nuevos acuerdos con

otras empresas. La motivación es siempre la
creación de sinergias que les permita llegar a
nichos de mercado donde hasta el momento
no tienen presencia, unificar su red de empre-
sas proveedoras y, por tanto, estar en mejor
disposición de negociar sus tarifas, y, sobre
todo, acometer proyectos que por su enver-
gadura y ámbito de actuación superarían sus
capacidades financieras y los servicios que
las empresas son capaces de prestar de forma
individual.

Un 44,44% de las empresas entrevistadas

subcontrata parte de sus actividades a otras

empresas. Del análisis del tipo de subcontra-
tación en relación a la actividad desarrollada
por la empresa podemos concluir que, sola-
mente, subcontratan aquellas actividades que

si bien son necesarias para prestar sus servi-
cios propios, no se encuentran dentro de su
objeto social ni de su núcleo de actividad
principal.

2.6 Factores estratégicos y opiniones de las
personas emprendedoras del Corredor 
Siderúrgico sobre el sector

El 80% de las empresas encuestadas conside-

ran insuficientes las ayudas locales y estatales al
sector, así como las subvenciones que las
Administraciones ponen a disposición de las
mismas. Esta insatisfacción no radica tanto en la

cuantía de las ayudas y subvenciones, sino más

bien en el aspecto cualitativo de éstas.

Además, conviene indicar que el grado de
satisfacción de las empresas depende en gran
medida del sector donde desarrollan su activi-
dad: 

A) Las empresas de servicios culturales y de
ocio, señalan que las ayudas deberían cen-
trarse no sólo en las empresas de nueva crea-
ción sino extender su ámbito de actuación a
las que ya están consolidadas. 

B) Las empresas de ocio, como los gimnasios o
los servicios turísticos, consideran que el
papel de las Administraciones debería cen-
trarse únicamente en fomentar la cultura y el
ocio a través de la educación, la promoción de
la empresas de la región en otros mercados y
la regulación del sector con el fin de lograr un
mayor índice de profesionalización en algunos
sectores. Estas empresas ponen de manifiesto
la situación de competencia desigual cuando
desde las administraciones locales se asumen
y prestan servicios gratuitos (ejemplo: gimna-
sios de titularidad municipal, guías de turis-
mo, etc.).

C) Las empresas de diseño gráfico y publicidad
reclaman una mayor promoción del sector y
que se lleven a cabo actuaciones que fomen-
ten la cooperación entre las empresas, con el
fin de poder acceder de forma conjunta a
nichos de mercado que de forma individual
no podrían ser abordados.

Las actuaciones públicas valoradas más posi-

tivamente por parte de las empresas encuestadas

para fomentar y desarrollar el sector del ocio y la
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cultura serían la promoción exterior (57,41%), la

organización de eventos culturales (51,85%) y la

formación de personal (46,30%). 

Las empresas ocio culturales entrevistadas
desean traspasar las fronteras regionales con el
fin de estar presentes en otros mercados y
ampliar así su clientela, motivo por el cual
demandan de las Administraciones Públicas
que refuercen las acciones de marketing espe-
cíficas para este sector. La inversión en campa-
ñas de promoción puede suponer unos costes
en ocasiones difícilmente asumibles para el
tipo de empresas del Corredor Siderúrgico, ya
que son en su mayoría pymes o personas autó-
nomas, por ello solicitan a las Administraciones
acciones conjuntas de promoción diseñadas y
dirigidas para este colectivo. En este sentido, y
tal como han apuntado varias de las empresas
de actividades culturales (escuelas de danza,
grupos folclóricos), la organización de eventos
culturales puede ser una herramienta de
fomento de la cultura a través de una doble vía:
por un lado dar a conocer jóvenes valores y, de
otra parte, enriquecer la oferta cultural pública
poniendo en contacto consumidores y consu-
midoras con personas emprendedoras. 

La formación de personal es también uno de
los aspectos más valorados por las personas
emprendedoras del Corredor Siderúrgico. Las
empresas son conscientes de la importancia de
la formación de su plantilla. Como ya se mencio-
nó en la descripción de la tipología de las plan-
tillas, las necesidades formativas de las empresas
encuestadas coinciden al demandar de las
Administraciones acciones formativas específi-
cas para sus sectores de actividad. 

En menor medida, pero también con cierta
relevancia, ponen de manifiesto la necesidad
de apoyo desde las Administraciones a través
de medidas para la propia materialización de
su negocio como son la compra de activos
materiales, es decir, para la adquisición de
equipos, maquinaria o software. También para
que se les facilite la búsqueda de un local en
centros de negocio o parques tecnológicos,
donde las cargas de arrendamiento serían
menores, a la vez que se facilita la cooperación
entre las personas emprendedoras al compar-
tir servicios comunes.

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Las empresas del Corredor Siderúrgico

comienzan a percibir el crecimiento de la deman-

da privada. Las empresas del sector no viven
exclusivamente de la Administración Pública ni
se apoyan únicamente sobre el sector privado,
sino que tienen clientela de ambos tipos, ade-
más de otras figuras como las Fundaciones de
Bancos y Cajas de Ahorros. De hecho, puede
observarse el notable peso que las personas
particulares tienen como consumidoras de los
servicios socioculturales, un 59,26%.

La demanda privada de ocio y cultura en el

Corredor se concentra principalmente entre los

20 y 55 años, lo que viene a coincidir claramen-
te con el perfil de las principales personas con-
sumidoras de ocio y cultura en nuestro país. Las
personas menores de 20 años y las mayores de
55 años son los segmentos sociales que mues-
tran una menor propensión al consumo de estos
servicios. En algunos casos se apunta a la menor
capacidad adquisitiva, en otros, a un nivel cultu-
ral menos desarrollado. 

Frente a lo que cabría anticipar, no se regis-

tra una fuerte estacionalidad de la demanda. La
gran mayoría de las empresas entrevistadas rea-
lizan sus actividades todo el año y sólo un
16,6%, fundamentalmente las empresas de ser-
vicios turísticos, se ven afectadas por la estacio-
nalidad. 

El consumo de servicios culturales y de ocio

producidos por las empresas del Corredor tiene

un fuerte componente local. Este aspecto explica
que en su práctica totalidad la clientela se
encuentre en la región, seguida de casi un 30%
que se localiza en el norte de España.

Como consecuencia, las empresas cultu-

rales y de ocio del Corredor Siderúrgico con-

centran la mayor parte de sus actividades en

el ámbito local y regional (63%). No obstan-
te, cerca de un tercio de las empresas entre-
vistadas (31,4%) cuenta con la estructura
suficiente para prestar sus servicios a lo
largo del territorio nacional. La asignatura
pendiente del sector es acceder a la poten-
cial demanda internacional, ya que sólo un
5,5% extienden su área de acción a merca-
dos internacionales. 

Las empresas ocioculturales del Corredor

basan su acceso al mercado en la propia labor
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comercial desarrollada por las personas promoto-

ras (74%), mientras que sólo en un 5,5% de los
casos se utiliza la figura de agente o persona
intermediaria.

Para analizar la demanda de  servicios cultu-
rales y de ocio es necesario tener en cuenta que
la demanda agregada del sector se forma de
manera compleja, puesto que en muchos casos la
demanda privada se canaliza y se hace efectiva a
través de canales públicos, lo que se podría deno-
minar como “oferta pública de ocio y cultura”. 

Cuando hablamos de oferta pública cultural
no nos referimos a una oferta que compite en el
mercado contra la oferta privada sino más bien
a una demanda privada, pues son las personas
particulares las destinatarias finales de las pres-
taciones de servicios de ocio y cultura, pero que
se hace visible, y en muchos casos viable, a tra-
vés de la participación de las entidades públicas
que la mayor parte de las veces contribuye a su
financiación.

Debido a esto, la demanda de los productos

de ocio y cultura presenta una doble vertiente: por

un lado, la de quienes consumen este tipo de ser-

vicios, ya se trate de particulares o empresas, y
que, en gran medida, determinará las posibilida-
des de creación de empresas ligadas a este tipo
de servicios. Por el otro lado, el de las entidades

públicas, parapúblicas o privadas (normalmente
sin ánimo de lucro), que actúan en el mercado
cultural como demandantes muy activas, aun-
que en la mayoría de los casos esos servicios
sean consumidos por personas particulares.

Desde el punto de vista de la generación de
empleo, el empleo futuro en el sector cultural a
escala local y regional está en el desarrollo de un
sector privado que vaya configurando un merca-
do real de oferta y demanda y, por tanto, un
mercado de trabajo cada vez más maduro y
autónomo.

Para poder identificar las preferencias de
potenciales consumidores y consumidoras, así
como la existencia de necesidades o nichos de
mercado no cubiertos por la oferta actual se ha
analizado una serie de cuestiones que se expo-
nen a continuación.

A. Las pautas de comportamiento del 
consumo cultural en España

Para su análisis se recurrió al estudio de
“Hábitos de consumo de Cultura de España”

elaborado por la Sociedad General de Autores
(SGAE) para el período 2002-2003. La mejora
experimentada por los indicadores socioeconó-
micos y el nivel de vida de la ciudadanía en los
últimos años, han contribuido notablemente a
unos mejores equipamientos culturales y a dis-
poner de más recursos económicos destinados
al ocio y a la cultura. Ello ha producido un incre-

mento tanto del gasto como del tiempo invertidos

en actividades culturales. Por lo que se refiere a
la música, casi un tercio de la población españo-
la dice escuchar música con regularidad aunque
los gustos musicales difieren bastante con la
edad.

En cuanto al teatro, la asistencia a este tipo
de representaciones se ha visto incrementada
en los últimos 10 años, aunque todavía es mino-
ritaria (3%) la población que lo considera una
verdadera alternativa al ocio y acude con asidui-
dad. El perfil sociológico de las personas que
asisten con más frecuencia está marcado por
una creciente proporción de mujeres y com-
puesto por personas con estudios universitarios
superiores, status social alto y pertenecientes a
una generación intermedia-joven de 25 a 44
años.

El cine ha vivido una recuperación en los
últimos años debido a las generaciones meno-
res de 35 años (especialmente gracias a jóve-
nes entre 20 y 24 años) para quienes la asis-
tencia a las salas  incorpora un valor de socia-
lización como es salir y relacionarse con amis-
tades fuera de los entornos habituales. A par-
tir de los 35 años el interés se desplaza hacia
el video y el DVD, que han visto incrementado
su uso en los últimos años de forma conside-
rable debido a la comodidad y al bajo coste
que presentan.

La televisión es un medio de comunicación
que se ha universalizado en el conjunto de la
sociedad española. Su consumo es mayor entre
las personas con menos nivel de estudios y
menos recursos económicos. 

El hábito diario de lectura se presenta en
menos del 20% de la población, tratándose
básicamente de mujeres con estudios superio-
res, de entre 25 y 35 años, de clase alta o
media-alta. Sin embargo, el porcentaje de per-
sonas que afirman no leer nunca se ha incre-
mentado, llegando a ser casi el 50% en 1998.
Pese a estos datos, la compra de libros se man-
tiene estable, un 38,7% de la población espa-
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ñola compra por lo menos un libro al año. La
asistencia a las bibliotecas sigue concentrán-
dose entre la juventud entre 18 y 24 años,
usándose básicamente como salas de lectura. 

La asistencia a centros de acción social y
cultural representa una actividad minoritaria, ya
que tan solo un 15% de las personas frecuentan
estos lugares, predominando los de tercera
edad. 

El aumento del tiempo de ocio se refleja
también en la realización de cursos, un 10% de
la población española ha realizado algún tipo
de curso, ya sea de idiomas u otro, reciente-
mente. 

Dentro del subsector del turismo se pue-
den diferenciar el turismo rural, el cultural, el
de aventura y deportivo, turismo especializa-
do o alternativo, como el de rutas y circuitos,
el turismo de tercera edad y el orientado al
cuidado de la salud, etc. En los últimos años

se ha empezado a reconocer el papel funda-

mental que puede jugar el turismo en el des-

arrollo regional y local, especialmente en aque-

llas zonas donde las actividades tradicionales

están en declive. La conjunción de los objeti-
vos de protección y conservación de la natu-
raleza, de mantenimiento de población, ren-
tas y empleo en zonas rurales, y de diversifi-
cación de la actividad económica, han llevado
a plantear el impulso del turismo rural activo
como uno de los motores de crecimiento. Si
bien el turismo extranjero en España muestra
signos de mejoría, este tipo de turista no
tiene a Asturias como principal destino de su
estancia. El turismo de las personas residen-
tes en España confirma también esta tenden-
cia. Ambos tipos de turistas tienen como
principales destinos para sus vacaciones
Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.
El turismo nacional comparte con el extranje-
ro la motivación del recreo y de las vacacio-
nes, pero en menor medida, así un 68,1% de
los viajes turísticos internos de las personas
residentes en España es el ocio. El turismo
cultural y de actividades deportivas comienza
a tener un hueco estable entre las motivacio-
nes del viaje. Un dato muy significativo a
tener en cuenta es que los principales desti-

nos para el turismo cultural elegidos por la

población española fueron Madrid,

Extremadura y Asturias.

B. Los instrumentos de la oferta pública 
de ocio y cultura existentes en el
Corredor Siderúrgico

La oferta pública en el ámbito geográfico del

Corredor Siderúrgico destaca por la calidad del

servicio y la diversidad de actividades que ofrece,

tanto en cuanto al público que se dirige como a
la variedad de actividades culturales y de ocio
desarrolladas. El análisis de esta oferta permitirá
identificar aquellas áreas de la creación cultural
que son directamente asumidas por las
Administraciones Locales, y donde la oferta pri-
vada podrá encontrar una competencia a su
actividad empresarial, así como las posibilidades
que existen para las personas emprendedoras de
ofrecer sus servicios a las Administraciones
Locales en cuanto potencial clientela.

La oferta pública de ocio y deporte de esta

zona destaca por su polaridad, es decir, la  mayo-

ría de las actividades culturales que se desarrollan

en el Corredor Siderúrgico se concentran en los

dos grandes núcleos de población: Avilés y Gijón.

Puesto que en el estudio ya se ha expuesto de
una forma más detallada toda esta oferta públi-
ca, en este resumen nos limitaremos a señalar lo
más destacado en cada una de las divisiones
que hemos establecido.

1) Actividades formativas:

La Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular de Gijón y el
Departamento de las Aulas de la Universidad
Popular de Avilés (AUPA) organizan anual-
mente una serie de cursos que abarcan gran
cantidad de disciplinas entre las que se
encuentran: música, teatro, danza, pintura,
cerámica, marroquinería, etc. En Avilés tam-
bién nos encontramos con la Escuela
Municipal de Cerámica, la Escuela de Artes y
Oficios y la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias (esta última, centro de
enseñanza reglada).

2) Actividades teatrales: 

Ambas ciudades cuentan con teatros de titu-
laridad municipal (Teatro Jovellanos en Gijón
y Teatro Palacio Valdés en Avilés) en los que
a lo largo de todo el año se celebran tanto
representaciones teatrales como de otro tipo,
y que tienen una gran aceptación por parte
del público.
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3) Música:

Las actividades musicales del Corredor
Siderúrgico cubren una amplia oferta que va
desde la enseñanza de la música clásica y de
la tradicional a la organización de festivales
musicales.
En las dos ciudades existen también
Conservatorios de Música de titularidad
municipal. En éstos se han formado orquestas
con el propio alumnado y realizan conciertos
con regularidad. En Gijón, además, hay otras
orquestas siendo una de ellas la encargada
del programa “Música maestro” dirigido a
escolares y que se desarrolla en los propios
colegios.
A lo largo del año se celebran en ambas ciu-
dades numerosos festivales que atraen a
seguidores y seguidoras de todos los estilos
musicales (Jazz, Gosspel, Rock ‘n’ Roll, Música
antigua, Música clásica, Folklore…)

4) Danza: 

La danza es una actividad que cuenta con un
reducido número de personas aficionadas. En
Gijón se celebra “Danza Gijón”, una muestra
de danza contemporánea que cuenta con
grupos y compañías de toda España. Además,
a lo largo del año, se llevan a cabo en los tea-
tros representaciones por prestigiosas com-
pañías de danza.

5) Literatura:

Tanto en Avilés como en Gijón tienen lugar
acontecimientos de carácter literario que se
caracterizan por atraer a una gran cantidad de
público, y consolidar su prestigio en cada edi-
ción. Esto hace que sean conocidos tanto a
nivel nacional como internacional, tal es el
caso de la Semana Negra de Gijón, centrada
en el género de la novela negra, y de las
Jornadas del Cómic “Villa de Avilés”.

6) Zonas naturales:

El territorio del Corredor Siderúrgico cuenta
con espacios de gran riqueza natural y paisa-
jística. Los Ayuntamientos y otras entidades
de la zona se han centrado también en los
últimos años en la recuperación y acondicio-
namiento de zonas para el disfrute de toda la
ciudadanía. Podemos destacar la senda del
Cervigón y la Vía Verde de La Camocha en
Gijón y la senda del Cabo Peñas en Gozón.

Otro espacio natural destacado de Gijón es el
Jardín Botánico Atlántico, el único de estas
características existente en nuestro entorno
como espacio especializado en la flora y la
vegetación de los territorios atlánticos, a una
y otra ribera del océano.

7) Turismo cultural:

El Ayuntamiento de Gijón ha puesto en mar-
cha el Servicio de información turística
“Infogijón” que ofrece ocho visitas guiadas
por la ciudad de diverso tipo. Las visitas guia-
das para conocer el casco histórico de la ciu-
dad están también disponibles en el
Ayuntamiento de Avilés. La villa de Luanco
cuenta con un centro urbano declarado
Conjunto Histórico y con el Museo Marítimo
de Asturias. En Candás está el Centro de
Escultura de Candás, Museo Antón y en el
Faro de Cabo Peñas se abrió en el verano de
2005 el Centro Marítimo de Peñas, un espa-
cio expositivo sobre el entorno marino próxi-
mo al faro, la relación entre el hombre y el
mar.

8) Ocio y deporte:

Los grandes Ayuntamientos del Corredor
Siderúrgico, conscientes del importante papel
que la práctica deportiva tiene en la actual
sociedad, han decidido llevar a cabo una polí-
tica que les ha permitido dotarse de infraes-
tructuras deportivas que han cambiado nota-
blemente las posibilidades de acceso a la
práctica deportiva. Se han construido pisci-
nas municipales, pabellones deportivos, cam-
pos de fútbol y pistas polideportivas, dotan-
do a los principales centros urbanos de equi-
pamientos deportivos de calidad.
En Corvera se encuentra el Pantano de
Trasona que, además de servir de lugar de
esparcimiento social, se utiliza para la prácti-
ca de multitud de deportes náuticos.
Por su parte, Avilés tiene la ría en la que se
organizan actividades como regatas de vela,
traineras o travesías en piragua.
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4. ANÁLISIS D.A.F.O.

4.1 Análisis de las debilidades y amenazas
de las empresas ocio culturales del 
Corredor Siderúrgico

En el análisis de las debilidades y amenazas
de las empresas del Corredor Siderúrgico es
importante diferenciar los dos grupos de
empresas que son objeto de dicho estudio, por-
que como se pondrá de manifiesto las empresas
relacionadas con la cultura y las específicas de
servicios de ocio ligadas al turismo presentan
diferentes aspectos a tener en cuenta.

En este sentido podemos decir que las

empresas culturales presentan una gran depen-

dencia de una serie de variables muy volátiles

como son la renta o el nivel cultural. Este tipo de
servicios son muy sensibles a los niveles de
renta y son los primeros afectados en momen-
tos de situaciones de recesión económica.
Además está demostrado que a más educación
y más nivel cultural mayor es el consumo de
estos servicios, pero la formación cultural y el
fomento de la cultura son aspectos de forma-
ción a largo plazo.

Como se ha visto en los indicadores de con-
sumo cultura en nuestro país, determinados sec-
tores de la producción cultural (ópera, danza
especialmente, pero también música clásica) tie-
nen además que luchar contra una serie de ideas

preconcebidas sobre un tipo de público elitista o

clichés muy asentados en la población que impide

su permeabilidad a las capas más jóvenes de la

población. Lo que dificulta que estos estratos de
la población se conviertan en espectadores y,
por tanto, que el público de estos espectáculos
se renueve e incremente.

Por su parte los servicios de ocio ligados al

turismo están amenazados desde varias pers-
pectivas: 

a) Negativa incidencia de la estacionalidad: si
bien es cierto que los índices de ocupación
turística y de gasto por visitante presentan un
incremento constante en los últimos años
también es verdad que la estacionalidad sigue
siendo uno de los lastres del turismo, tanto a
nivel nacional como regional.

b) Escasa presencia de Asturias entre las turo-

peradoras: el análisis del turismo en nuestra
región revela que es el turismo nacional el
principal visitante de nuestra región, pero que

desde la instalación de las aerolíneas de bajo
coste, Asturias ha visto incrementada la pre-
sencia de turistas procedentes del extranjero.
Sin embargo, nuestra región está fuera de los
destinos turísticos ofertados por las compa-
ñías turoperadoras europeas y apenas existen
paquetes turísticos que incluyan nuestra
región en la oferta.

c) Por otro lado, las empresas de ocio y de turis-
mo se ven afectadas cuando sienten invadido
su campo de actuación desde las
Administraciones Públicas. Estas prestan ser-
vicios a la ciudadanía de forma gratuita, como
son: actividades recreativas a través de los
centros sociales, actividades deportivas en
los equipamientos deportivos de titularidad
pública o servicios turísticos gratuitos.

En general se ha visto que el sector del ocio

y la cultura presenta un crecimiento en términos

de empleo y de facturación muy débil, al menos
en comparación con otros sectores del ámbito
de los servicios.

Por lo que respecta a las debilidades de las
empresas del Corredor Siderúrgico cabe señalar
que, aunque los niveles de formación de las per-
sonas emprendedoras son muy destacados y
prevalecen aquellas con titulación universitaria,
las personas responsables de las empresas ocio

culturales presentan debilidades en sus conoci-

mientos de gestión empresarial. Este aspecto,
que afecta principalmente a las pequeñas
empresas y personas autónomas, revela que si
bien son buenas profesionales en su sector de
actividad, no en todos los casos este nivel de
profesionalidad se ve respaldado en la calidad
de gestión de sus empresas. 

Las dificultades financieras son en muchas

ocasiones un lastre que impide el crecimiento de

las empresas y una de las principales amenazas.
En muchos casos las personas emprendedoras
no han previsto la necesidad de acudir a líneas
de crédito y, en otros, los costes de éstas resul-
tan una pesada carga a asumir. Su incidencia es
mayor entre las personas en régimen autónomo
que, en muchas ocasiones, deben adelantar los
pagos de impuestos a la administración sin
haber cobrado por sus servicios.

Existe un alto grado de empresas de reciente

creación, momento durante el cual el nivel de

mortalidad de las empresas tiene una mayor inci-

dencia. Sólo la evolución en el tiempo podrá
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decir qué cifras de supervivencia arrojan las
empresas de nueva creación.

A nivel de mercado las empresas ocio cultu-
rales del Corredor Siderúrgico revelan dos
importantes debilidades: el alto nivel de concen-

tración de su clientela en el mercado local y la

escasa presencia en terceros mercados, ya sea de

ámbito nacional o internacional (donde su pre-
sencia es prácticamente nula). A su favor hay
que mencionar que las empresas entrevistadas
son muy conscientes de esta debilidad, señalán-
dola como tal. En este sentido reclaman de las
Administraciones Públicas medidas de promo-
ción y marketing específicas que les permita
abordar estos mercados, ya sea participando en
ferias o promoviendo la participación de certá-
menes internacionales.

4.2 Análisis de las fortalezas y 
oportunidades de las empresas ocio
culturales del Corredor Siderúrgico

La mejora de los indicadores socioeconómi-
cos y del nivel de vida de la ciudadanía experi-
mentados durante los últimos años han contri-
buido de forma notable no sólo a la mejora de
los equipamientos culturales, sino también a que
las familias españolas dispongan de más recursos
económicos destinados al ocio y a la cultura. El

incremento del gasto y del tiempo invertidos en

actividades culturales y de ocio es una realidad
que constatan todas las estadísticas disponibles.

El incremento de las iniciativas culturales

desde las Administraciones Públicas ha sido uno
de los factores determinantes de esta evolución
positiva, ya que durante los últimos años se ha
realizado un esfuerzo inversor no sólo a nivel de
equipamientos sino también de la oferta de ser-
vicios culturales. En este sentido, las
Administraciones Públicas han significado un
motor importante en el fomento de la cultura y
las actividades de ocio, segmentando su oferta
para llegar de una forma más eficiente a todos
los estratos de la sociedad. 

Las empresas ocio culturales de reciente
creación del Corredor Siderúrgico se han visto
respaldadas y beneficiadas por diversas iniciati-

vas impulsadas desde las Administraciones

Públicas:

a) Acciones formativas, como se ha visto una
parte importante de las empresas entrevista-

das se han beneficiado de las actividades de
formación continua de forma gratuita.

b) La disponibilidad de espacio y apoyo en ser-
vicios comunes desde los viveros de empre-
sas, como  el centro de empresas “La
Curtidora”, ha permitido que varias iniciativas
empresariales, algunas de ellas impulsadas
por mujeres emprendedoras, puedan en la
actualidad ver la luz y poner en marcha su
idea de negocio.

c) Promoción, fomento de su presencia en
Internet y creación de redes estables de coo-
peración con empresas europeas a través de
programas con financiación local y europea
como Cultur*at (Observatorio Cultural del
Arco Atlántico).

Las empresas de turismo activo o turismo
cultural han visto cómo nuestra región se ha con-

solidado como uno de los tres principales destinos

de turismo cultural dentro de la península y cómo
las cifras de turistas están evolucionando de
forma positiva. La instalación en Asturias de una
aerolínea de bajo coste ha modificado el perfil
de turista que visita nuestra región y la presen-
cia de turismo extranjero se ha incrementado
desde la implantación de esta nueva aerolínea. El
aumento en los últimos años del gasto medio
por turista ha incidido de una forma positiva en
la mejora de la cifra de negocios de las empresas
del sector, las cuales han sido receptivas a los
cambios de los hábitos culturales que han pasa-
do de un turismo más pasivo (comúnmente
conocido como de sol y playa), frente a otro
que demanda servicios de turismo activo.

Las empresas encuestadas son también
conscientes de que la imagen de Asturias en el

exterior se ha visto reforzada en los últimos años

gracias a una serie de acontecimientos sociales
(el matrimonio del Príncipe de Asturias), depor-
tivos (la figura de Fernando Alonso) y culturales
(proyección internacional de los Premios
Príncipe de Asturias) que han proyectado en el
ámbito internacional la imagen de Asturias unida
a una serie de valores positivos.

Es una realidad constatable que el espíritu

emprendedor está arraigando entre los  y las jóve-

nes del Corredor Siderúrgico como lo muestra el
importante número de empresas de reciente
creación impulsadas por jóvenes. Este cambio
de mentalidad debe de ser considerado como
una de las principales fortalezas de las empresas
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de ocio y cultura de la región. Estos y estas jóve-
nes cuentan con unos excelentes niveles forma-
tivos, al menos a nivel académico, e inician sus
negocios con una experiencia laboral previa en
su área de actividad conociendo el mercado,
sobre todo a nivel local regional.

Llevan a cabo una labor comercial de forma
directa y cuentan con una clientela muy hetero-

génea donde los y las particulares tienen la pre-

ponderancia, pero no dependencia exclusiva, lo
que les otorga grandes niveles de estabilidad.

Además a nivel de producto, las empresas del

Corredor Siderúrgico cuentan con un producto

cultural diferenciado y con niveles de calidad

reconocidos.

5. CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Recogemos en este apartado las principa-
les conclusiones que se derivan del trabajo de
campo realizado, situadas en el contexto
general del sector a nivel regional, nacional y
europeo.

Estructura empresarial

a. Un sector joven: El sector está constituido
por empresas de reciente creación (el 75%
se han constituido en los últimos quince
años) y además promovidas por personas
jóvenes.

b. Relevancia del régimen autónomo: La mayo-
ría de las empresas están constituidas por
personas autónomas no asalariadas y son de
pequeño tamaño, con una plantilla media de
siete personas.

c. Clientela equilibrada: La clientela es hetero-
génea pero se apoya fundamentalmente en
personas particulares, seguidas de cerca por
las empresas privadas y las Administraciones
Públicas.

d. Patrones de localización muy condiciona-

dos: La práctica totalidad de las empresas se
encuentra ubicada en los principales núcleos
urbanos del Corredor, fundamentalmente en
Gijón, y  la gran parte de su clientela es de la
región. Su presencia es menor en los merca-
dos nacionales e internacionales, aunque al
menos una de cada tres tiene estructura sufi-
ciente para ampliar el radio de acción de sus

servicios a cualquier punto del territorio
nacional. 

e. Escasa presencia internacional: La interna-
cionalización de las empresas ocio culturales
es prácticamente nula. Este aspecto está en
relación directa con el pequeño tamaño de las
empresas del Corredor, ya que sólo aquellas
que cuenten con una estructura organizativa
y financiera de cierta envergadura estarán
capacitadas para prestar sus servicios a clien-
tela internacional.

Perfil de las personas promotoras de las

empresas ocio culturales

a. Un sector con “techo de cristal”: El porcen-
taje de mujeres gerentes o promotoras sólo
alcanza el 29,63%. Se está produciendo una
progresiva incorporación de la mujer a la
plantilla de estas empresas pero su integra-
ción es principalmente en cargos no directi-
vos.

b. Juventud de las personas promotoras: Una
de cada cuatro empresas han sido creadas
por jóvenes entre 20 y 30 años. 

c. Alta cualificación inicial: Las personas
emprendedoras tienen además una notable
cualificación de estudios, ya que el 75%
cuenta con formación universitaria.

d. Escasos conocimientos de gestión empresa-

rial: Pese a los notables niveles de cualifica-
ción académica, las personas emprendedoras
reconocen como una de sus principales
carencias la falta de conocimientos sobre la
gestión de una empresa.

e. Conocimiento del mercado: La persona
emprendedora de las empresas ocio cultura-
les del Corredor Siderúrgico se basa funda-
mentalmente en experiencias y percepciones
propias para conocer el mercado en el que
desarrolla su actividad empresarial. No obs-
tante hay que destacar la multiplicidad de
fuentes manejadas para conocer la realidad
de su negocio.

f. Destacados niveles de experiencia previa:

Además de su formación a nivel académico
prácticamente todas las personas emprende-
doras cuentan además con experiencia laboral
previa, destacando el dato de que en la mitad
de los casos dicha experiencia se ha adquiri-
do en el mismo sector de actividad que el de
la empresa que ha creado.
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Recursos Humanos

a. Niveles de participación femenina en equili-

brio: El nivel de participación femenina de las
empresas culturales del Corredor (49,75%)
es superior a la media nacional para este
mismo tipo de empresas (42,6%), lo que
arroja una situación de práctica paridad con
el empleo masculino.

b. Evolución positiva del empleo: Las plantillas
de este tipo de empresas  se han visto incre-
mentadas desde que iniciaron su actividad
hasta la actualidad. Además, la distribución
del empleo entre hombres y mujeres se ha
producido de una forma muy equitativa pues
los porcentajes de participación femenina se
han mantenido.

c. Exigencia de la experiencia laboral previa en

los perfiles profesionales demandados: Las
empresas del Corredor Siderúrgico conceden
prioridad de contratación a profesionales que
venían desarrollando la misma actividad en
otras empresas, así como a quienes ya habían
trabajado previamente para la empresa a tra-
vés de un contrato en prácticas, becas o sus-
tituciones.

d. Reticencias en la aplicación de medidas de

conciliación laboral: Las personas responsa-
bles de las empresas ocio culturales del
Corredor Siderúrgico consideran los aspectos
de conciliación familiar y laboral como perte-
necientes única y exclusivamente al ámbito de
la esfera privada de la plantilla, ya que sola-
mente el 11,11% estarían dispuesto a contra-
tar más mujeres si existiesen más ayudas por
parte de la Administración. La medida de con-
ciliación laboral más usada por estas empre-
sas es la flexibilidad horaria.

e. Buenos niveles de formación continua pero

carencias en la formación especializada: El
nivel de formación continua entre las empre-
sas ocio culturales del Corredor Siderúrgico es
bastante notable si tenemos en cuenta que al
menos el 70% de las empresas entrevistadas
realiza algún curso de formación. Sin embargo,
sólo un tercio de las empresas lo hace de una
forma constante y continuada.

Caracterización de la oferta

a. Zonas de colisión entre la oferta privada y

la pública: Si bien las Administraciones
Públicas a través de su amplia oferta cultural
son grandes clientes de las empresas del

Corredor Siderúrgico, las empresas han
puesto de manifiesto la existencia de zonas
donde existe colisión entre la oferta privada
y la pública.

b. Falta de previsión en la fase de planteamien-

to de la idea de negocio: Son escasas las
empresas que antes de iniciar su actividad
han realizado un plan de negocio o al menos
han valorado las dificultades, sobre todo
financieras, que tendrá que superar durante el
desarrollo de sus actividades. 

c. Arraigo del espíritu emprendedor: Este cam-
bio de mentalidad está arraigando entre la
juventud emprendedora de la región. Son
conscientes de que existen nichos de merca-
dos y de demanda no satisfechos y enfocan
su actividad hacia los mismos.

d. Escasa presencia en redes de comerciali-

zación: La principal forma de comercializa-
ción de sus productos es directa, a través
de la labor comercial desarrollada por la
gerencia.

e. Producto cultural diferenciado y con niveles

de calidad: Las empresas cuentan con un pro-
ducto cultural con identidad propia y con
niveles de calidad reconocidos, especialmen-
te en el sector de la cultura (profesionales de
las ramas de la pintura, expresión plástica o
diseño) que ya tienen un nombre reconocido
en el mercado.

Caracterización de la demanda

a. Crecimiento de la demanda privada: Las per-
sonas particulares tienen un notable peso
como consumidoras de los servicios socio-
culturales, aunque no son la única fuente de
demanda.

b. Perfil de consumidores y consumidoras fina-

les: Personas con un arco de edad compren-
dido entre los 20 y los 55 años, dado que
concentran los niveles más elevados de renta
y una trayectoria de consumo cultural y de
ocio más continuada. 

c. Escasa incidencia de la estacionalidad:

Salvo en aquellas empresas que se centran
en la actividad turística viéndose afectadas
por su estacionalidad, concentrada en los
períodos de vacaciones y la época estival.

d. Notable componente local: En su práctica
totalidad la clientela de las empresas del
Corredor Siderúrgico se encuentra en la
región.
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Mercado

a. Las áreas de mayor crecimiento potencial se

sitúan en segmentos que incorporan altos

niveles de especialización, valor añadido y

donde la ubicación no sea un elemento des-

favorable de competitividad. Algunos de los
posibles nichos de potencial mercado para las
empresas entrevistadas serían:

• Cultura: servicios de concepto y diseño de
contenidos museísticos, servicios ligados
al diseño gráfico como ilustraciones y ani-
mación (dirigidos a la industria del cine),
empresas de interpretación con servicios
integrales (equipos y servicios).

• Ocio: actividades y servicios ligados al
turismo activo y con habilidades para dar
servicios a turistas del extranjero (dominio
del idioma).

b. Incremento del gasto por persona en cultu-

ra y ocio, aunque todavía se mantienen en
niveles inferiores a los europeos.

c. Riesgo de no incorporación de algunos seg-

mentos de edad en los hábitos culturales: La
juventud corre el riesgo de no incorporar
entre sus hábitos de consumo cultural ciertas
disciplinas artísticas como el teatro o la
danza.

d. Mejora de la demanda del turismo cultural:

El perfil del turista está evolucionando de un
turismo de carácter vacacional hacia la
demanda de servicios más elaborados de
turismo activo o cultural.

e. Un sector con perspectivas de crecimiento

moderadas: El crecimiento del sector ha sido
muy moderado, tanto en términos de crea-
ción de empleo como en producción.

5.2 Recomendaciones

A. Medidas genéricas para promover la 

creación de empresas y la mejora del

empleo

a. Fomentar la demanda de servicios culturales

y de ocio: A través de instrumentos como la
organización de redes de artistas y la promo-
ción en otros mercados a través de ferias o
concursos; ofreciendo incentivos a la partici-
pación en concursos y certámenes nacionales
e internacionales o fomentando la contrata-

ción de oferta privada desde las Administra-
ciones Públicas.

b. Mejorar la conexión entre la oferta y la

demanda de servicios ocioculturales, dando
a conocer la oferta local de servicios ociocul-
turales y promoviendo medidas de colabora-
ción y conocimiento entre las empresas que
permitan la creación de clusters para optar a
contrataciones de forma conjunta.

c. Mejorar los niveles de formación de las per-

sonas emprendedoras. Las medidas formati-
vas deberían abarcar una triple vertiente:

• Estar efectivamente diseñadas para el
colectivo al que se dirigen.

• Poner en marcha acciones de formación
sobre gestión empresarial o poner a dispo-
sición de las personas emprendedoras la
figura de “tutor-gestor o tutora-gestora”
que les oriente en la toma de decisiones de
empresa.

• Fomentar el aprendizaje de idiomas.

d. Fomentar la participación de las empresas

en proyectos de cooperación con empresas

internacionales: Aunque es bastante difícil,
debido a las características de las mismas,
este proceso será imprescindible a largo plazo
para mejorar la competitividad del sector.

B. Medidas específicas para promover la cre-

ación de empresas por colectivos con difi-

cultades de inserción laboral y su incorpo-

ración a las empresas ocio laborales

Teniendo en cuenta el objetivo específico
de Equal, abordamos a continuación las posibles
medidas para la inserción de colectivos con difi-
cultades de inserción.

Entre estos colectivos nos encontramos
con los que tienen problemas de inserción
laboral porque tienen una formación muy
escasa, porque son parados o paradas de larga
duración, porque tienen más de 45 años o
porque presentan dificultades para adquirir
nuevos conocimientos. También hay personas,
fundamentalmente mujeres, inmigrantes y
determinados colectivos étnicos, que cuentan
con la formación y habilidades para el desem-
peño de actividades en el sector del ocio y de
la cultura pero que, por razones de discrimina-
ción culturales o sociales, tienen mayores
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barreras para incorporarse a las empresas del
sector.

Para el primer colectivo señalado existen
dificultades para el diseño de políticas de inser-
ción que no pasen por la formación. Esta forma-
ción ha de ser específica y de larga duración.
Algunas de las medidas que se pueden promo-
ver para favorecer su inserción son:

a. Incentivos fiscales para las empresas que

contratan a estos colectivos y campañas de

información pública.

b. Diseño de cursos de formación específicos

para el desarrollo de actividades dentro del

sector. Estos cursos se desarrollarían a través
de instituciones como las Cámaras de
Comercio, la Universidad o a través de las
propias empresas del sector.

Para promover la creación y contratación en
las empresas ocio culturales de  mujeres, inmi-
grantes, y colectivos étnicos, las actuaciones a
llevar a cabo  pasarían por:

a. La reducción de los trámites burocráticos: se
trataría de crear una ventanilla única para la
creación de empresas, fundamentalmente de
servicios, en el Corredor Siderúrgico.

b. La creación de un centro de asesoramiento

empresarial para mujeres. Serían mujeres las
encargadas de asesorar a todas aquellas
mujeres que desean dirigir una empresa.

c. Intercambio de experiencias de mujeres

empresarias a través de seminarios, jorna-

das, publicaciones, etc.

d. Acceso a la financiación: las instituciones
locales pueden favorecer la creación de
microcréditos, fondos de capital riesgo o
alcanzar acuerdos con entidades financieras
que faciliten los trámites y las condiciones de
los créditos bancarios.

e. Fomento del asociacionismo, es decir, poten-
ciar las asociaciones de mujeres empresarias,
para lo cual se podrían explotar los recursos y
las acciones que a escala europea promueve
la Red Wes.
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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

El presente trabajo, denominado ESTUDIO
DE DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDAD DE LA
SOCIEDAD DEL RIESGO EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL DEL CORREDOR SIDERURGICO,
se sitúa en el Proyecto “Ciudades del Acero –
Un Espacio Emprendedor”, en el marco de la
Iniciativa Comunitaria EQUAL, Iniciativa finan-
ciada por el Fondo Social Europeo, que está
basada en la cooperación transnacional para
promocionar nuevos métodos de lucha contra
las discriminaciones y las desigualdades de toda
clase, en relación con el mercado laboral.

El Proyecto “Ciudades del Acero – Un
Espacio Emprendedor”, tiene como objetivo el
“fomento del espíritu emprendedor y la creación

de empresas en sectores de actividad empresarial

considerados como nuevos yacimientos de

empleo, partiendo de diagnósticos y análisis de la

realidad de distintos sectores empresariales en el

territorio”.
Las estrategias metodológicas utilizadas por

el equipo de investigación, para la consecución
del objetivo del estudio, han sido tanto cualita-
tivas como cuantitativas. El objetivo de esta
combinación de técnicas es enriquecer la inves-
tigación, poder descubrir nuevos aspectos del
tema objeto de estudio y paliar las limitaciones
que presenta un solo método, contrarrestándo-
las con las potencialidades de los otros.  

En la faceta cuantitativa se han utilizado las
técnicas de respuesta a cuestionario estructura-
do, para el estudio de la Oferta, y encuesta  para
el estudio de la Demanda. En la faceta cualitati-
va, las de Entrevista en profundidad, Grupo de
Discusión y Foro de Personas Expertas. La infor-
mación obtenida nos ha proporcionado una
visión exhaustiva de la Sociedad del Riesgo, en
general, y de los subsectores objeto de estudio,
en particular.

2. LA SOCIEDAD DEL RIESGO

El sociólogo alemán Ulrich Beck fue el pri-
mero en introducir y popularizar el concepto de
Sociedad del Riesgo a mediados de los años

ochenta, elaborando una teoría al respecto.1

Posteriormente y hasta la actualidad, ese
concepto se ha visto extensamente desarrolla-
do, analizando los riesgos y amenazas de la
humanidad, y estructurándolo en torno a los lla-
mados macro-riesgos o riesgos en entorno glo-
bal (catástrofes nucleares, accidentes naturales,
el efecto invernadero, el mal de las vacas locas,
terrorismo internacional, conflictos bélicos …) y
los micro-riesgos o riesgos cotidianos que se
producen en el entorno individual (riesgos para
las personas y su patrimonio, riesgos  financie-
ros, riesgos laborales …).

A efectos de este estudio, se han descarta-
do los macro – riesgos, por ser susceptibles de
gestión casi exclusivamente por parte de los
poderes públicos, sin posibilidad de interven-
ción privada, para centrar el diagnóstico sobre los

denominados micro – riesgos, o riesgos de la vida

cotidiana.
La Sociedad del Riesgo, así conceptualizada,

es “aquella actividad económica que engloba los

servicios que dan cobertura a los micro-riesgos o

riesgos de la vida cotidiana”2, como son los:

• Riesgos para la seguridad de las personas:
integridad, salud, familia, patrimonio …

• Riesgos para la seguridad de las empresas:
financieros, integridad, información…

• Riesgos Laborales

Como actividad económica, se enmarca en
el amplio abanico del Sector Terciario, desde
donde se presenta con carácter innovador, en el
sentido de integrar actividades sin una identi-
dad propia, cuando son consideradas de forma
aislada. De esta manera, hemos podido agrupar
servicios muy diversos en un punto común: los
servicios de la Sociedad del Riesgo.

¿Cómo? Con el planteamiento de que todo
aquello que es susceptible de suponer un ries-
go, es susceptible de ser gestionado a través de
un sistema de seguridad, cuyo principal objetivo
es prevenir y/o reducir dicho riesgo. La gestión
de la seguridad consiste en la realización de las
tareas necesarias para garantizar los niveles de
seguridad exigibles en todos los ámbitos de la
vida cotidiana:

2

1 Teoría de la “Sociedad del Riesgo”. Ulrich Beck: “Risk Society. Towards a new modernity”. 1992
2 Grupo Staff
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Con estas premisas, se identifican las activi-
dades (tradicionales e innovadoras) suscepti-
bles de ser gestionadas a través de un sistema

de seguridad y se estructuran en los ámbitos y
subsectores siguientes: 
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3 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
4 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
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La Seguridad de Bienes y Personas es un
ámbito de actividades muy distintas, que se
pueden agrupar en tres grandes segmentos: 1) la
Vigilancia y la Protección de bienes, estableci-
mientos y personas, 2) el Transporte de fondos
y valores, y 3) la Instalación y Mantenimiento de
Sistemas de Seguridad (Centrales de alarmas y
otros dispositivos de seguridad).

La naturaleza específica de estos servicios,
estrechamente vinculados a la cuestión funda-
mental de la Seguridad Ciudadana, siempre
relacionada con “Seguridad Pública”, hace
necesario el establecimiento de condiciones
estrictas específicas para el sector, lo que nos
coloca ante un ámbito de actividades de las
denominadas “reguladas”. Así, la legislación
española regula una normativa sobre seguridad
privada que es pionera en el ámbito internacio-
nal, por configurar un espacio al sector de la
seguridad privada, como complementario y
subordinado al sistema de seguridad pública y
otorgarle una regulación que permite un fun-
cionamiento organizado del mismo, aunque
extraordinariamente restrictiva, hecho que
favorece, sobremanera, a las grandes empresas
del sector, por constituir una barrera de entra-
da los requisitos que se exigen para conseguir
la autorización pertinente.

Las empresas de seguridad privada deben
solicitar autorización administrativa e inscrip-
ción en el Registro competente de cada
Comunidad Autónoma. Para obtener la autoriza-
ción deben cumplir una serie de requisitos míni-
mos y específicos para cada actividad, relativos
a personal, instalaciones, vehículos, equipamien-
tos, etc. Además, deben constituir una garantía,
por el importe legalmente establecido para cada
una de las actividades reguladas. 

Completa este ámbito un cuarto y último
segmento relativo a la seguridad, que es la

“Protección contra Incendios y Explosiones”. En
él se incluyen dos tipos de actividades, relacio-
nadas aunque diferenciadas:

1) Los Sistemas de Protección contra Incendios:
sistemas de protección activa (equipos móvi-
les, extintores, sistemas de detección, mante-
nimiento e instalación) y sistemas de protec-
ción pasiva (puertas cortafuegos, control de
humos, reforzantes, calorifugado de tuberías
e instalaciones, etc.)

2) Las actividades denominadas ATEX, o de
“Prevención de Atmósferas Explosivas”.
Comprenden las tareas de consultoría y de
venta de instrumentos y equipos en materia
de prevención de explosiones en instalaciones
industriales por presencia de gas explosivo
y/o polvo combustible.

La Seguridad Financiera es un ámbito que
engloba servicios, de información y de gestión,
que permiten a las empresas proyectar sus
expectativas a largo plazo sin incertidumbres,
con el objetivo de minimizar los riesgos deriva-
dos de las operaciones mercantiles.

Las actividades destacadas en este ámbito
son:

1) Investigación comercial y de solvencia de la
clientela. En este sentido se ofrece la informa-
ción necesaria para conocer mejor a la clien-
tela, empresas proveedoras y empresas com-
petidoras: directorios comerciales, informes
mercantiles y de solvencia, información pre-
judicial e informes judiciales.

2) Gestión de Cobros. Prestación de servicios
de reclamación extrajudicial y gestión de
cobro de deudas comerciales, ante un esce-
nario de morosidad que crece de forma alar-
mante en España, siendo uno de los principa-
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les problemas con los que se enfrenta el sec-
tor empresarial5. 

La Industria de la Confianza, es un ámbito de
actividades emergentes cuyo objetivo es prevenir
y eliminar barreras de desconfianza; bien apor-
tando un propio “valor” de confianza al produc-
to o al servicio,  o bien proporcionando ayuda
para delimitar y gestionar conflictos  en distintos
supuestos de las relaciones inter-personales.

Distinguimos tres tipos de actividades:

1) Marcas o Sellos de Confianza. Partiendo de
la definición legal de Marca de Garantía6, defi-
nimos la Marca o Sello de Confianza, como el
distintivo que certifica que los productos o ser-

vicios que giran bajo su denominación cumplen

unos requisitos comunes, en especial relativos a

calidad, singularidad, y modo de prestación del

servicio.
La Marca de Garantía es el signo o medio que
certifica las características comunes, en parti-
cular la calidad, los componentes y el origen
de los productos o servicios elaborados o dis-
tribuidos por personas debidamente autoriza-
das y controladas por quien posea la titulari-
dad de la marca. Los Sellos y Marcas de
Calidad tienen como objetivo principal
aumentar la confianza del público consumidor,
en el actual escenario de búsqueda continua
de competitividad y diferenciación, en aras a
la captación y fidelización de la clientela.
Lo anteriormente señalado, resume un con-
cepto de negocio: “creación, gestión y des-
arrollo de la propia marca”, concepto identifi-
cado con la actividad en la que se ha centra-
do el estudio en este ámbito. En esta línea de
actividad se enmarcan proyectos como
Rusticae, Marca de Calidad de pequeños
hoteles con encanto, y la compañía asturiana
Grupo EuroLab, con el Sello veriSEG.
Rusticae es una de las Marcas hoteleras espa-
ñolas con mayor prestigio, formada por más
de 175 hoteles, a los que seleccionan y aso-
cian al club, por cumplir los parámetros de su

carta de calidad. El Sello veriSEG-alimento
seguro, garantiza a quien lo posee que sus
instalaciones y productos satisfacen los rigu-
rosos requisitos de Calidad y Seguridad
Alimentaria.
No podemos dejar de mencionar el hecho de
haberse detectado otro concepto o vía de acti-
vidad asociada a este ámbito, tras avanzar en
las labores de análisis del presente estudio,
como es el de prestación de labores de
Consultoría para la implantación y desarrollo
de otras Marcas más globales y generalistas,
creadas y gestionadas por otras entidades: en
esta línea hablamos de la Consultoría para la
implantación del “Sello de Excelencia EFQM”, o
la Marca de AENOR “Calidad de servicio para
el pequeño comercio”, Sellos en los que se ha
detectado un hueco, ya que son actividades
con una carencia de profesionales en Asturias.
En la línea anterior, mención especial merece
el Sello de Calidad otorgado a la Junta Islámica
de España, conocido como “Sello de Garantía
HALAL”. La palabra “Halal” significa “permitido,
autorizado o saludable” y cuando este térmi-
no se aplica a productos o servicios, implica
que éstos (Y SÓLO ESTOS) son aptos para
ser consumidos por personas musulmanas. 

2) Terceras partes de Confianza. Una tercera
parte de confianza es una figura imparcial que
puede dar fe de las compras y de los contra-
tos realizados en Internet. Su función es
archivar en soporte informático, por un perí-
odo mínimo de cinco años, las comunicacio-
nes electrónicas en que se documenten con-
tratos y compras. Viene regulada en la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico, también conocida
como Ley de Internet7. 
Su utilización es voluntaria, aunque constitu-
ye sin duda un elemento diferenciador en las
transacciones electrónicas. A modo ilustrati-
vo, citamos el proyecto “terceros de confian-
za.com”8, iniciadores de este nuevo mercado
todavía hoy poco conocido en España, aun-
que consolidado en otros países.
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5 www.hgcobros.com. Sitio web de HISPANIA DE GESTIÓN Y COBROS, S.L. (HGCOBROS), empresa especializada en la prestación de
servicios de reclamación y gestión de cobro de deudas de terceras personas en toda España.

6 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE Núm. 294, de 8 de diciembre).
7 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (BOE núm. 166, de 12 de julio

de 2002).
8 “tercerosdeconfianza.com”. Empresa privada que ofrece los servicios de Archivo y Certificación de Compras, Archivo de Contratos y

Archivo de e-mails. 
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3) Mediación. La Mediación, como actividad
económica, es un proceso mediante el que
una tercera parte, experta y neutral, asiste a
dos o más personas en la búsqueda de solu-
ciones negociadas a su conflicto.
La mediación tiene las siguientes especialida-
des: Familiar, Empresarial, Penal, Escolar e
Inter-Cultural.

El ámbito de actividades comprensivo de la
Seguridad de la Información, abarca aspectos
Legales, Técnicos y de Gestión de la Seguridad,
lo que conduce a la diferenciación de los servi-
cios en tres apartados:

1) Servicios Legales: adecuación a la legislación
vigente en materia de Seguridad de la
Información (Ley Orgánica de Protección de
Datos y Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información).

2) Servicios Técnicos: Herramientas y Sistemas
de aseguramiento (citamos como ejemplo la
Firma Digital, Cortafuegos y Sistemas de
Encriptación o Cifrado).

3) Servicios de Gestión Integral de la Seguridad:
Diseño y Gestión de Planes de Contingencia.
Son estos los servicios que podemos llamar
integrales y comprenden la implementación
de servicios legales y técnicos.

La Medicina Preventiva es la parte de la
medicina encargada de la prevención de las
enfermedades, basada en un conjunto de
actuaciones y consejos médicos. Tiene distin-
tas facetas y por ello se pueden distinguir dos
tipos de prevención: 1) Prevención Primaria,
conjunto de actividades sanitarias que se reali-
zan antes de que aparezca una determinada
enfermedad y se centran prácticamente en
campañas de promoción de la salud (“campa-
ñas Anti-Tabaco”, “Prevención del Cáncer de
Mama”, etc.) y 2) Prevención Secundaria, cen-
trada fundamentalmente en programas de diag-
nóstico precoz.

Siguiendo el Plan de Salud del Principado
de Asturias 2004-20079, estructuramos las
actividades de la Medicina Preventiva en las
siguientes líneas de actuación:

1) Promover estilos de vida saludables, con
campañas de prevención del alcoholismo,
tabaquismo, fomento del ejercicio físico y ali-
mentación saludable, etc.

2) Diagnóstico precoz del cáncer.
3) Campañas de Vacunación.
4) Control especial de las enfermedades cróni-

cas (diabetes, enfermedades cardiovasculares
etc.).

En este ámbito destacamos igualmente
otras actividades asociadas fuera de lo que se ha
conceptualizado como “Salud Preventiva”, a los
efectos de este estudio. Así, se destaca la
potencialidad de Servicios de la salud no tradi-
cionales y/o alternativos, en la línea de los ser-
vicios prestados por dietistas, masajistas, medi-
cinas alternativas, etc. Finalmente, y para cerrar
el concepto de Salud Preventiva, nos parece
adecuado incluir también, aquellas actividades
de investigación asociadas a la Medicina:
Investigación de Resultados en Salud, de gran
valor tanto para la propia Administración como
para la industria farmacéutica.

Las actividades objeto del ámbito de la
Seguridad Alimentaria, son las relacionadas con
el análisis y control de la trazabilidad en los pro-
cesos de fabricación de productos y de presta-
ción de servicios alimentarios.  

La actividad comprende tareas tanto de
análisis, como de consultoría y control, a fin de
que la empresa alimentaria pueda garantizar el
cumplimiento de los estándares de seguridad y
calidad alimentarias, de acuerdo a la legislación
vigente.

La Prevención de Riesgos Laborales es el con-
junto de actividades y medidas que se deben
aplicar de forma obligada en la gestión empre-
sarial. La empresa puede optar por diversas
modalidades de organización de la actividad
preventiva, bien directamente o bien recurrien-
do a un Servicio de Prevención Ajeno, caso que
nos ocupa.

La legislación aplicable define al Servicio de
Prevención Ajeno como “el conjunto de medios

humanos y materiales necesarios para realizar las

actividades preventivas a fin de garantizar la
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adecuada protección de la seguridad y la salud de

los trabajadores, asesorando y asistiendo para

ello al empresario, a los trabajadores y a sus

representantes y a los órganos de representación

especializados”.10

Para que una empresa pueda ejercer como
Servicio de Prevención Ajeno debe cumplir una
serie de requisitos y formalidades que le permi-
tan acreditarse como tal por la Administración
laboral correspondiente en el ámbito geográfico
en el que actúe. Esta competencia está transfe-
rida a las Comunidades Autónomas, por lo que
para poder constituirse como Servicio de
Prevención Ajeno en Asturias es necesario soli-
citar la acreditación en la Consejería de Trabajo
y Formación. Nos encontramos, de nuevo, ante
un caso de actividad de las denominadas “regu-
ladas”.

La Comercialización de Productos: Ropa,

Equipos y Dispositivos, comprende las activida-
des de Diseño, Fabricación y Comercialización
de equipos y prendas de protección individual
(EPI’s) destinados a la Prevención de Riesgos
Laborales.

El catálogo de productos que se ofertan
abarca las prendas tradicionales (guantes, cha-
quetas, polainas, capuchones, trajes antitérmi-
cos, etc.) y se completa con los equipos y pren-
das de seguridad complementarias. Es habitual
que las prendas y equipos que lo precisen, sean
homologadas para obtener el marcado CE. La
Marca CE fue introducida por la Comisión
Europea y es ella quien establece sus condicio-
nes de uso dentro de las distintas directivas de
la Marca. Con la Marca CE, las empresas o enti-
dades que la ostentan dentro de la UE, declaran
que el producto individual cumple las normas de
seguridad generales. 

La actividad económica de las Aseguradoras

se centra en la oferta y comercialización de pro-
ductos de aseguramiento de muy variados ries-
gos. De forma general, se clasifican en:

• Seguros Obligatorios: así denominados por-
que su contratación viene expresamente exi-
gida por alguna disposición legal (Seguro

Obligatorio de Circulación de Vehículos,
Seguro de Responsabilidad Civil para deter-
minadas profesiones, Seguro de
Responsabilidad Civil expresamente exigido a
las empresas de Seguridad, etc.).

• Seguros Voluntarios: productos contratados
de forma voluntaria, para dar cobertura a los
más diversos riesgos, tanto personales como
empresariales.

La actividad puede llevarse a cabo tanto por
la propia compañía aseguradora, como por las
figuras reguladas en la Mediación de Seguros:
Agentes de Seguros y Corredores de Seguros.11

3. OFERTA DE SERVICIOS DE LA

SOCIEDAD DEL RIESGO

OFERTA PÚBLICA

En este apartado destacamos todos aque-
llos servicios de la Sociedad del Riesgo que son
objeto de distintas iniciativas de entidades
públicas o de entidades privadas sin ánimo de
lucro, constituyendo servicios públicos o servi-
cios asociativos, caracterizadas todas por la
ausencia de matiz mercantilista, pero singulares
por sus objetivos y contenidos.

La oferta pública de servicios es la siguien-
te:

- Vigilancia y protección: “Plan Integral de

Seguridad para Polígonos Industriales”, de la
Asociación de Polígonos Industriales de
Asturias, A.P.I.A.

- Marcas de Confianza: “Casonas Asturianas”,

“Mesas de Asturias” y “Aldeas”, creadas y ges-
tionadas por el Principado de Asturias.

- Mediación: Servicio de Mediación Familiar, de
la Asociación de Mujeres Separadas y
Divorciadas de Asturias, y Programa de Puntos

de Encuentro Familiar, puesto en marcha por
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

- Sistemas de Seguridad de la información:
Certificación Digital para empresas, proyecto
de las Cámaras cofinanciado por el Fondo
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10 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 10 de noviembre)
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Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
dentro del Programa de “Mejora de la
Competitividad y Desarrollo del Tejido
Productivo 2000-2006”.

- Medicina Preventiva: el Plan de Salud para

Asturias 2004-2007, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, aborda las más
amplias líneas de actuación en materia pre-
ventiva “clínica”.

- Seguridad Alimentaria: La Asociación

Empresarial de Hostelería de Gijón, Carreño y
Villaviciosa, ha puesto en marcha un proyecto
de cooperación empresarial para facilitar a sus
empresas asociadas el cumplimiento de  las
exigencias en seguridad alimentaria.

- Prevención de Riesgos Laborales: “Plan

Principado contra la  Siniestralidad 2005”12 y
“Aula Interactiva de Prevención de Riesgos

Laborales”, ambos del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.

OFERTA PRIVADA

Como presentación general de la Oferta
Privada de servicios de la Sociedad del Riesgo,
señalaremos los  rasgos característicos que defi-
nen al sector.

La mayor parte de las empresas que ofertan
los servicios tienen la condición de Micro-
empresas, es decir, son empresas que emplean a
menos de 10 personas.

Las oferentes son empresas jóvenes, el
42,86 % tienen menos de 3 años, y el 20% no
supera los 5 años. Según un estudio de  la
Fundación Incyde13 el dato se nos revela preo-
cupante, pues según las conclusiones del
mismo, el  indicador de supervivencia de las
empresas durante los primeros 5 años de acti-
vidad se sitúa en el 53%, señalando que las
empresas de pequeña dimensión son las que
mayores dificultades encuentran en el proceso
de consolidación. 

La empleabilidad baja es otro dato defini-
torio del sector. Aunque se estiman  expecta-
tivas de crecimiento de personal, este dato
debe interpretarse en relación con la juven-
tud de las empresas y su fase de consolida-
ción de la plantilla, sin que en términos abso-

lutos suponga una oferta de empleo significa-
tiva.

La empleabilidad es nula para actividades
de “Vigilancia” en la actualidad, aunque pro-
gramas formativos, como los implementados
por FADE en 2003, de “Vigilantas”, han teni-
do éxito, la empleabilidad potencial por la
que en su día se plantearon, hoy ya está
cubierta. Existen, no obstante, numerosas
ofertas de empleo en Asturias, pero son para
desarrollar el trabajo en otras CCAA. Además,
para esta misma actividad se presentan barre-
ras legales de edad y de nacionalidad: la edad
máxima para obtener la habilitación es la de
55 años y sólo para las personas con nacio-
nalidad española o de otro país de la Unión
Europea. 

La comercialización es demasiado localista.
Aunque muchas de las empresas oferentes son
conscientes de que su mercado está fuera de
Asturias, no siempre se realizan los esfuerzos
comerciales necesarios para ampliar el marco
territorial de referencia y trabajar otros merca-
dos.

Como cualquier nuevo yacimiento de
empleo que emerge, muchos de los servicios
son poco conocidos. Concretamente y  para el
ámbito de la “Industria de la Confianza”, ello
implica que la oferta sea muy escasa y, casi en su
práctica totalidad, pública. 

En general es un sector muy tecnicista.
Tanto las personas promotoras, como la mayoría
de la plantilla, poseen un nivel y cualificación
técnicos muy destacados.

Igualmente se destaca el hecho, señalado
por la mayoría de personas entrevistadas del
sector, de ser necesarias habilidades inter-per-
sonales para el buen desempeño de las activi-
dades. Señalan la capacidad de negociación,
comunicación y empatía como habilidades
clave.

OFERTA FORMATIVA

El siguiente cuadro ilustra la oferta de for-
mación, reglada y no reglada, en los distintos
ámbitos de la Sociedad del Riesgo:
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12 http://tematico.princast.es/trempfor/trabajo/iapr/inicio.htm
13 Demografía empresarial en España: Creación y desaparición de Empresas. 1996-2000

027 Corredor Siderúrgico  23/6/06  16:42  Página 35



4. DEMANDA DE SERVICIOS DE

LA SOCIEDAD DEL RIESGO

La potencial clientela de estos servicios está
formada por tres segmentos: particulares, empre-

sas e instituciones, con unos hábitos de consu-
mo diferenciados y con un grado de necesidad

distinto para cada segmento: alto en las
Instituciones, bajo en las empresas y medio-
bajo en particulares.

En algunos de los ámbitos, la compra de
servicios se deriva de obligación legal, lo que se
presenta como una oportunidad para las empre-
sas oferentes de esos servicios. Es el caso de la
Seguridad de la Información, la Seguridad
Alimentaria y la Prevención de Riesgos
Laborales.

Los servicios de seguridad más implantados
en cada segmento de potencial clientela son
diferentes. La Foto-Consumo14 siguiente ilustra
la compra por parte de cada segmento: 
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14 La Foto-Consumo se ha elaborado a partir de encuestas dirigidas a los distintos segmentos de potencial clientela. Se han realizado
un total de 1000 encuestas a hogares, empresas e instituciones, en el territorio del Corredor Siderúrgico.
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AMENAZAS

• Sentimiento generalizado de que
la Seguridad debe ser un Servicio Público.

• Existe intrusismo profesional 
(empresas y personal sin acreditación).

• Concentración de la oferta en las grandes 
compañías nacionales y multinacionales 
(con sus centros de decisión fuera de Asturias).

OPORTUNIDADES

• El incremento del nivel de renta es una variable
positiva para el consumo.

• Crecimiento de zonas industriales: núcleos
inseguros.

• Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la seguridad,
suponen un ahorro de costes.

• Nuevos hábitos en la vivienda (viviendas
unifamiliares).

• Elevada percepción de inseguridad.

DEBILIDADES

• Límites de edad y de nacionalidad para el acceso
a la profesión.

• Dificultad especial para conciliar la vida laboral y
familiar.

• Márgenes  pequeños.

FORTALEZAS

• Grado de consolidación elevado.
• Cualificación de las personas promotoras.
• Expectativas de incremento de volumen de

negocio.

AMENAZAS

• Empresas competidoras consolidadas, amenaza
para las actividades tradicionales de protección
de incendios.

• La potencial clientela, para las actividades ATEX,
es la empresa del sector industrial, con baja
representatividad en Asturias.

OPORTUNIDADES

• Cumplimiento de la normativa reguladora para
todas las actividades, especialmente las normas
ATEX, de reciente aplicación.

• La cobertura actual de este riesgo es muy baja
en el caso de la prevención de atmósferas
explosivas (actividades ATEX), y baja en el caso
de la prevención tradicional por parte de
particulares.

DEBILIDADES

• Empresas muy jóvenes, con carencia  de
estructuras comerciales adecuadas (empresas de
actividad ATEX).

FORTALEZAS

• Elevada cualificación en las personas promotoras.
• Conciencia de  apertura de mercado fuera del

territorio regional.
• Expectativas de incremento de volumen de

negocio.

5. ANÁLISIS DAFO DE LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD DEL RIESGO

Seguridad de Bienes y Personas

Seguridad contra Incendios y Explosiones
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AMENAZAS

• Confusión entre la Gestión de Cobros con otras
figuras que utilizan métodos persuasivos que
pueden atentar contra el derecho al honor. 

• Infundada creencia de que el servicio tiene un
coste elevado.

OPORTUNIDADES

• La morosidad y el impago son un  grave
problema para la pyme.

• Las estadísticas demuestran un alto índice de
éxito de cobro, tras un procedimiento de gestión
de cobros adecuado.

DEBILIDADES

• Empresas jóvenes.
• Carencia de estructuras comerciales adecuadas.

FORTALEZAS

• Elevada cualificación de las personas promotoras.
• Redes de cooperación formales con

profesionales del mundo jurídico.
• Expectativas de incremento de volumen de

negocio.

Seguridad Financiera

AMENAZAS

• Ámbito en el que alguna de las actividades se
encuentra en fase de emergencia
(destacadamente la Mediación y también las
Terceras partes de confianza): no se conocen ni
se tiene hábito de consumo.

• La cobertura inicial de toda actividad emergente
pasará por constituir un Servicio Público.

• La figura inicial de la Administración, tanto como
principal clientela además de como competidora,
puede ser peligrosa.

• Otras actividades, como las Marcas o Sellos de
Confianza, encuentran una competencia
consolidada y fuerte en las Marcas de los
grandes organismos de certificación.

OPORTUNIDADES

• Diferentes ámbitos de aplicación en la actividad
de Mediación (familiar, escolar, empresarial,
social,…) todos aún sin cubrir.

• En los ámbitos en los que se ha desarrollado de
manera informal la Mediación, se destacó muy
positivamente.

• En el actual mercado competitivo, cada vez más
las empresas deben distinguirse con un Sello de
Confianza que reduzca la incertidumbre de
consumidores y consumidoras.

• En la misma línea anterior, las Terceras partes de
Confianza se presentan como elemento
diferenciador para todo tipo de actividades que
suponen alguna transacción económica en la
red.

DEBILIDADES

• El servicio ofertado constituye una pequeña
parte, sin la debida identidad, del catálogo de
servicios de algunas empresas.

• Los servicios que se ofertan se canalizan por
medio de oferta pública, o por una oferta
privada en la que estas actividades constituyen
una pequeña parte, sin la debida identidad, del
catálogo de servicios de algunas empresas.

FORTALEZAS

• Expectativas de incremento de volumen de
negocio.

Industria de la Confianza
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AMENAZAS

• Existencia de pseudo-oferta y de oferta de
Servicios Públicos que están cubriendo un
importante hueco de mercado.

• Desconocimiento generalizado de la normativa y
de la dureza de sus sanciones.

OPORTUNIDADES

• Reciente normativa de obligado cumplimiento
(LOPD y LSSI).

• Posibilidad de oferta de servicios parciales y/o
integrales, en sistemas de seguridad.

• Cobertura actual de este riesgo aún en fase
inicial (la LOPD sólo se cumple por parte del
10% de las empresas).

• Previsión de aumento de actividades inspectoras.

DEBILIDADES

• Empresas jóvenes.
• Carencia de estructuras comerciales adecuadas.
• Concentración localista de la clientela.

FORTALEZAS

• Elevada cualificación de las personas promotoras.
• Redes de cooperación formales entre

profesionales del mundo jurídico y tecnológico:
binomio necesario para el desarrollo riguroso de
los servicios.

• Expectativas de incremento de volumen de
negocio.

Tecnologías y Servicios para la Seguridad de la Información

AMENAZAS

• El Servicio Público de Salud del Principado de
Asturias cubre las necesidades con un grado de
satisfacción muy elevado.

• Desconfianza hacia técnicas terapéuticas
alternativas (acupuntura, homeopatía,...).

• Competencia de los grandes laboratorios.

OPORTUNIDADES

• Actividades sanitarias “no clínicas” y/o
alternativas, emergen en las tendencias de
consumo.

• Se detecta un hueco de mercado en la actividad
de investigaciones médico-farmacéuticas,
aunque la vía de distribución pueda pasar por
prestar servicios para las grandes compañías de
investigación competidoras.

• Apertura al mercado nacional.

DEBILIDADES

• Servicios sin identidad. Las técnicas preventivas
se confunden en el catálogo de las empresas
oferentes con los servicios paliativos.

• Empresas jóvenes (Actividad: investigaciones
médicas). 

• Se puede caer en la operativa de trabajar para
“poca clientela de gran tamaño”.

FORTALEZAS

• Cualificación de profesionales.
• Profesiones vocacionales.
• Elevada cualificación de las personas promotoras.
• Expectativas de crecimiento de volumen de

negocio.

Salud Preventiva
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AMENAZAS

• Desconocimiento generalizado de las exigencias
legales en materia de seguridad alimentaria.

• Sentimiento de que el servicio supone sólo un
gasto más para la empresa.

• Las escasas barreras de entrada implican la
existencia de numerosa pseudo-oferta.

OPORTUNIDADES

• Reciente normativa de obligado cumplimiento.
• Sector asociado al agroalimentario, con

tendencias positivas en Asturias.
• Alianzas estratégicas con Laboratorios.
• Posibilidad de asociar la Formación, como línea

de negocio complementaria.

DEBILIDADES

• Empresas jóvenes.
• Comercialización localista.

FORTALEZAS

• Servicios prestados con un rigor y
profesionalidad destacados.

• Elevada cualificación de los RRHH.
• Expectativas de crecimiento de volumen de

negocio.
• Comercialización planificada.

Seguridad Alimentaria

AMENAZAS

• Falta de conciencia y sensibilización sobre
prevención, el cumplimiento de la ley es
considerado como carga económica.

• Sector que alcanza la madurez.
• Políticas de fijación de precios con criterios cuasi

temerarios.

OPORTUNIDADES

• Normativa de obligado cumplimiento.
• Posibilidad de especialización (sectorial) como

elemento de diferenciación.
• Posibilidad de asociar la Formación como línea

de negocio complementaria.
• Aumento del control y de las inspecciones por

parte de la Administración.

DEBILIDADES

• Comercialización localista (siendo especialmente
destacado en este ámbito, cuando se ha
detectado que un hueco importante de
desarrollo de negocio puede pasar por la
especialización sectorial).

FORTALEZAS

• Destacada cualificación de las personas
promotoras y RRHH en general.

Prevención de Riesgos Laborales
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6. CONCLUSIONES

El sector de la Sociedad del Riesgo, presen-
ta unos rasgos muy característicos, teniendo en
cuenta la diversidad de ámbitos y actividades
que lo componen. Estructuradas en las variables
Oferta, Demanda, Formación, Empleo y
Creación de Empresas, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

Oferta

En algunos de lo subsectores analizados se
detecta una importante presencia de Oferta

Pública. En un caso, el de Industria de la
Confianza, como prácticamente única oferta
en el mercado, y en otro, el de Medicina
Preventiva, con una oferta de los Servicios de
Salud del Principado, que satisface las expec-
tativas de la potencial clientela en un grado
muy elevado. 

Como característica de los nuevos yaci-

mientos de empleo en fase de emergencia, los
servicios de algunos de los ámbitos son poco
conocidos. Este hecho proviene tanto de la
falta de información de la oferta presente
(Gestión de Cobros), como del desconoci-
miento por parte de las potenciales personas
usuarias, de la existencia, necesidad y operati-
vidad de algunos servicios (Mediación).

Es un sector muy fragmentado, donde la oferta
se concentra en la micro y pequeña empresa.

La juventud de las empresas es también un
dato destacable, el  42,86 % tienen menos de 3
años, y el 20% no supera los 5 años.

La seudo oferta y el intrusismo profesional

están presentes en algunos de los ámbitos:
Seguridad de la Información y Seguridad
Privada. En el primer caso, por medio de empre-
sas o profesionales que prestan otro tipo de
servicios, que amplían su catálogo a las activida-
des propias de la Seguridad de la Información,
prestando servicios de forma estandarizada y
sin el “valor” que aportan profesionales de la
seguridad. En el caso de la Seguridad Privada,
desarrollando la actividad por medio de  empre-
sas y/o profesionales sin acreditar.

La comercialización, de manera general, es
muy localista. Son pocas las empresas que des-
arrollan e implementan un Plan comercial fuera
del ámbito de la CCAA. En la mayoría de las oca-
siones, son conscientes de este problema, pero
no se realiza el esfuerzo comercial necesario
para abrir mercados.

Las personas promotoras provienen, en un
porcentaje muy elevado, de otras ocupaciones,
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.

Las empresas del sector prevén, de forma
generalizada, expectativas de incremento de volu-

men de negocio.
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AMENAZAS

• Aparición en el mercado de la Banca-Seguros.
• Competencia consolidada: tanto la gran

compañía de seguros como las figuras de
mediación. 

OPORTUNIDADES

• Nivel de aseguramiento por debajo de la media
europea.

• El incremento del nivel de renta es una variable
positiva para el consumo. 

• Escasas barreras de entrada para operar como
Agente o Subagente.

• Normativa cada vez más proclive al
aseguramiento de riesgos.

DEBILIDADES

• Ausencia de Formación Continua o Formación
muy centrada en productos de Compañías
concretas.

FORTALEZAS

• Amplio catálogo de productos en constante
actualización y adecuación a las necesidades y
hábitos de consumo.

• Previsiones de crecimiento de volumen de
negocio constante.

Aseguradoras
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Demanda

La potencial clientela está formada por seg-

mentos muy diferenciados: particulares, empresas

e instituciones, con unos hábitos de consumo
igualmente diferenciados.

El grado de necesidad de incorporar algún
sistema de seguridad es diferente en cada seg-
mento de clientela. Así, podemos concluir que
es alto en las Instituciones, bajo en las empresas
y medio-bajo en  particulares.

Los servicios de seguridad más demandados
en cada segmento de potencial clientela son
diferentes. Destacan el aseguramiento de ries-
gos personales y patrimoniales en el segmento
de clientela particular, los sistemas de seguridad
privada y el aseguramiento de riesgos patrimo-
niales en el segmento empresas y los sistemas
de vigilancia y protección en las instituciones.

En algunos de los subsectores analizados, la
compra de servicios se deriva de obligación

legal, lo que se presenta como una oportunidad
para las empresas oferentes de esos servicios. Es
el caso de la Seguridad de la Información, la
Seguridad Alimentaria y la Prevención de
Riesgos Laborales.

Formación

La oferta formativa se presenta en la doble
vía de programación formativa: reglada y no

reglada.
Algunos subsectores presentan una oferta

formativa escasa o que no se adapta, de forma
concreta, a las necesidades de cualificación que
presenta el subsector. En concreto, la oferta es
escasa y no adaptada a las necesidades reales
de desempeño, en los ámbitos de Seguridad
Financiera, Industria de la Confianza y Seguros.
La oferta es nula o inexistente en los ámbitos de
Seguridad contra Incendios y Salud Preventiva
(investigaciones médico-farmacéuticas). 

Empleo

Los perfiles profesionales necesarios para
desarrollar las actividades del sector, en general,
tienen un marcado carácter técnico. 

Los perfiles profesionales que actualmente

demandan las empresas oferentes para sus con-
trataciones futuras son los siguientes:

- Tareas Técnicas: Consultoría ATEX, Consultoría
de Calidad, Consultoría Jurídica (especialidad
en LSSI), Consultoría Informática (diseño y des-
arrollo de productos y servicios de seguridad),
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
Biología, Veterinaria y Química.

- Otras tareas: Comercial, Administración,
Instalación, Soldadura e Informática. 

La masculinización es un dato significativo
en el ámbito de la Seguridad  de Bienes y

Personas. 
Las expectativas de incremento de personal

son generalizadas, dato que debe interpretarse
en relación con la juventud de las empresas y su
fase de consolidación de la plantilla, sin que en
términos absolutos suponga una oferta de
empleo significativa. En general, la oferta de

empleo es baja y en algunos ámbitos no existe
oferta (Vigilancia de Seguridad y Sector
Seguros). 

Creación de empresas

La Seguridad Financiera, la Seguridad de la
Información y la Seguridad Alimentaria se pre-
sentan como las  alternativas a la creación de
empresas con un mayor potencial. Con un
potencial medio, las empresas que desarrollan
su actividad en los ámbitos de Seguridad de
Bienes y Personas, Industria de la Confianza y
Salud Preventiva. Finalmente y como alternativas
con menor potencial, señalamos las de
Seguridad contra Incendios y Explosiones,
Prevención de Riesgos Laborales y
Aseguradoras.

No obstante el  grado de potencialidad, en
todos los subsectores se detectan oportunida-
des de negocio. Son las siguientes: 

- Seguridad de Bienes y Personas: “Instalación y
Mantenimiento de Sistemas de Seguridad”,
“Instalación de puertas blindadas y acoraza-
das”, “Taller de Carpintería Metálica, especia-
lizado en cierres, rejas, portones de seguri-
dad, etc.”, “Consultoría integral de sistemas
de seguridad”, “Consultorías ATEX”. 

- Seguridad Financiera: “Gestión de cobros”, que
puede complementarse con “Servicios de
Información financiera y comercial”.

- Industria de la Confianza: “Creación y Gestión
de Marcas o Sellos de Confianza”,
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“Consultoría para la Implantación de Sistemas
de Calidad y/o Marcas de Garantía” y
“Servicio de Mediación” (complementado
con formación, ediciones y publicaciones).

- Seguridad de la información: “Consultoría de
Protección de Datos”, “Consultoría
Tecnológica para la implantación de Sistemas
de Seguridad” y “Diseño de Sistemas de
Seguridad”.

- Salud Preventiva: Consultorios y/o Centros de
Medicina Preventiva: clínicas no tradicionales
y terapias alternativas (Dietética y Nutrición,
Naturopatía, Masajistas, Acupuntura, etc.).

- Seguridad Alimentaria: “Consultoría” y
“Formación”.

- Prevención de Riesgos Laborales: “Servicio
Ajeno de Prevención” y “Comercialización de
productos” (ropa, equipos y dispositivos).

- Aseguramiento de Riesgos: “Comercialización
de Seguros”.

Se consideran muy positivas las alianzas
estratégicas entre empresas y/o profesionales
que desarrollen actividades complementarias.
En esta línea se han destacado las alianzas entre
profesionales del mundo jurídico y de gestión
de cobros, igualmente entre profesionales jurídi-
cos y tecnológicos, y entre empresas de seguri-
dad alimentaria y laboratorios de analíticas
diversas.

Las nuevas iniciativas empresariales, plan-
teadas en este sector, operarán en un mercado
segmentado en tres tipos de potencial clientela:
particulares, empresas e instituciones. Sus polí-
ticas de Marketing-Mix (Producto, Precio,
Comunicación y Distribución) deberán planifi-
carse y adaptarse a cada uno de los segmentos
de manera detallada. La estrategia de
Comercialización deberá plantearse, con carác-
ter global y no localista. 

Es conveniente que la persona promotora
posea una cualificación técnica específica para
cada ámbito de actividad en concreto, además
de habilidades interpersonales adecuadas. 

En general, las nuevas iniciativas empresaria-
les podrían funcionar con una estructura de per-
sonal sencilla, aunque flexible y polivalente.
Sencilla, en el sentido de ser suficiente una plan-
tilla compuesta por 2-3 personas para puestos
técnicos y una persona como apoyo administra-
tivo. Flexible y polivalente, en el sentido de ser
capaces de asumir las labores técnicas, comercia-

les, de atención a la clientela y, en su caso, las
formativas. Como excepción, citar algunas activi-
dades reguladas que requieren otras estructuras
de personal, es el caso de la actividad de
“Vigilancia y Protección”, para la que se exige una
plantilla mínima de 10 vigilantes  o vigilantas para
contar con la acreditación administrativa.

En general, como empresas de prestación
de servicios, la puesta en marcha de proyectos
empresariales en este sector, no requiere un
esfuerzo inversor importante. Como excepcio-
nes, debemos citar el ámbito de la Seguridad de
Bienes y Personas y el ámbito de Seguridad
Alimentaria. En el ámbito de la Seguridad de
Bienes y Personas, la acreditación administrativa
obligatoria exige unos importantes activos de
partida. En el ámbito de la Seguridad
Alimentaria, las inversiones necesarias para la
puesta en marcha son bastante elevadas cuando
en el concepto de negocio inicial se contempla
como servicio asociado el Laboratorio, además
de la propia Consultoría de Seguridad.

7. RECOMENDACIONES

Se estructuran en tres grandes apartados,
relativos a la generación de los escenarios más
positivos para la creación de empresas y des-
arrollo empresarial, la formación y el empleo y
por último, recomendaciones desde una pers-
pectiva de género.

1. PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL

En este apartado se plantean las siguientes
recomendaciones:

1. Introducción y sensibilización a la cultura del

consumo de los servicios de la Sociedad del
Riesgo que hoy son menos conocidos, “lugar
común” en la fase de emergencia de todo
nuevo yacimiento de empleo, destacando en
este sentido los servicios de mediación.
Se propone a continuación una serie de
actuaciones, que podrían constituir instru-
mentos válidos para activar esta primera reco-
mendación:

- Diseñar e implementar Campañas de

Difusión Social, para el acercamiento a la ciu-
dadanía de las figuras hoy menos conocidas. 
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- Cobertura pública inicial: acostumbran a ser
necesidades sociales no cubiertas por el mer-
cado, debido en gran parte a la falta de pers-
pectivas de rentabilidad al ser mercantilizadas
como consecuencia de la existencia de un ele-
vado contingente de demanda no solvente.
- Legislación autonómica de partida como
medida reguladora de la propia actividad. 
- Recopilación de buenas prácticas, tanto
públicas como privadas, llevadas a cabo en los
ámbitos analizados, a nivel nacional y euro-
peo.
- No obstante lo dicho, se deben adoptar las
suficientes “cautelas” ante iniciativas empre-
sariales en este ámbito, ya que la figura de la
Administración, tanto como principal cliente-
la (por la dilatación de los pagos y por su
gran tamaño) además de como competidora
(por la dificultad de competir en precios),
puede ser “peligrosa”.

2. Apoyo a las empresas entre la fase de Primera

Gestión y la Consolidación.

En esta línea, deben optimizarse recursos ya
existentes en el territorio, de forma activa,
coordinando los mecanismos adecuados para
que las iniciativas empresariales en la
Sociedad del Riesgo participen en estos pro-
yectos y se beneficien de sus actuaciones.
Los programas que podrían asociarse en esta
línea de actuación son: Equal Progresa15,
Programa Activa  y Proyecto Impulso16.

3. Actividad Inspectora más intensa, en los
ámbitos donde proceda. 

4. Apoyos a la Comercialización. Sugerimos
medidas en la línea de Misiones Comerciales
Nacionales o Ferias Virtuales que permitan
dar a conocer los productos y/o servicios de
la Sociedad del Riesgo fuera de nuestra
región.

5. Creación de redes formales de apoyo tutorial

profesional, adecuadas y específicas para los
distintos colectivos diana del Proyecto
EQUAL “Ciudades del Acero – Espacio
Emprendedor”, para suplir tanto la falta de
experiencia empresarial de las personas pro-
motoras de proyectos empresariales, como
la carencia de redes personales y profesio-
nales de contacto. La línea de actuación
concreta podría ser el diseño y desarrollo de
una red formal de figuras tutelares (mento-
res o mentoras, o business angels17) para
este cometido. Además, se debería partir de
la sensibilización y formación a esas figuras,
con el doble objetivo de que adquieran un
compromiso social y además, que cuenten
con un protocolo de actuación en el desem-
peño de su labor tutorial (“venture acade-
mies”18). De esta manera, proyectos promo-
vidos por personas de un colectivo diana,
como son las personas jóvenes con titula-
ción universitaria y sin experiencia, podrían
tener un respaldo técnico y personal para
suplir sus carencias.

6. Ante la evidente falta de ayudas individuales
concretas al sector servicios en general, y al
sector servicios de la Sociedad del Riesgo en
particular, se hace necesario que agentes de
promoción o asociativos impulsen, como
organismos intermedios, proyectos colectivos
que cubran necesidades comunes de las
empresas que prestan servicios dentro de la
Sociedad del Riesgo. El Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme
puede ser una vía para canalizar este tipo de
proyectos19.

2. FORMACION Y EMPLEO

7. Análisis y detección de las necesidades forma-

tivas que se pueden derivar de sectores emer-
gentes.
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15 www.equalasturias.net
16 www.cmegijon.es
17 Business angels: personas privadas que realizan inversiones dispuestas a dar impulso, soporte y acompañamiento a nuevos proyectos

empresariales. Suelen ser empresarios o empresarias de éxito, con una amplia capacidad relacional en los estamentos sociales y económicos.
18 Venture academy: programa formativo dirigido a los y las business angels, con el objetivo de dotar y/o mejorar las habilidades nece-

sarias para gestionar adecuadamente su participación en proyectos de inversión.
19 El Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME (PCCP) tiene por objeto la concesión de ayudas a través de subvenciones

directas destinadas a la financiación de actuaciones que realicen Organismos Intermedios y Pequeñas y Medianas Empresas. El objetivo de
estas ayudas es acercar la Sociedad de la Información a los Organismos Intermedios y facilitar la incorporación por parte de éstos y de las
Pequeñas y Medianas Empresas españolas de las técnicas empresariales más innovadoras.
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8. Diseño de planes de fomento del empleo de

jóvenes con titulación universitaria, en los que
se contemplen las actividades de la Sociedad
del Riesgo como acciones incentivables.

3. PERSPECTIVA DE GÉNERO

9. Fomentar, desde las etapas más básicas de la
orientación laboral, el trabajo en estos secto-
res, a priori masculinizados, desmitificando
perfiles preconcebidos.

10. Impulsar la tutela de proyectos empresaria-

les promovidos por mujeres, utilizando para
ello las metodologías y herramientas ya
diseñadas para este fin, destacando el
documento elaborado por la Fundación
Mujeres y editado por la Fundación Metal,
titulado “Dispositivos de creación de
empresas: protocolo de actuación desde
un enfoque de género”20.

2SOCIEDAD DEL RIESGO
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20 “Dispositivos de creación de empresas: protocolo de actuación desde un enfoque de género”. Instituto Asturiano de la Mujer. “La
Igualdad Crea Empleo” 2004.
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SERVICIOS A LAS PERSONAS

49

1. Introducción 

Este estudio de “Diagnóstico y potenciali-
dad del sector de servicios a las personas” se
inscribe en el ámbito de la iniciativa comunitaria
EQUAL, proyecto “Ciudades del Acero: Un
Espacio Emprendedor”, promovido por la Agru-
pación de Desarrollo Corredor Siderúrgico.

El propósito del estudio es disponer de
información sobre este sector emergente de
actividad como generador de empleo y autoem-
pleo. Conocer para actuar en la promoción
social, profesional y empresarial de las personas
que quieren desarrollarse laboralmente en el
mismo.

El sseeccttoorr  ddee  sseerrvviicciiooss  aa  llaass  ppeerrssoonnaass
incluye una gran variedad de actividades. Son
servicios que tradicionalmente se han desarro-
llado en los hogares familiares y son prestados
mayoritariamente por mujeres.

Dentro de esta pluralidad de servicios
hemos considerado que la atención y cuidado
de llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  yy  ddee  llooss  yy  llaass
mmeennoorreess de 14 años (especialmente entre 0 y
tres años) constituye uno de los sectores con
más proyección en los próximos años.

OObbjjeettiivvooss  ddeell  EEssttuuddiioo
• Conocer la situación actual del sector empre-

sarial de servicios a las personas.
• Analizar el tejido empresarial del sector en el

territorio del Corredor Siderúrgico (C S).
• Detectar fortalezas y debilidades del sector.
• Diagnosticar la feminización del sector y los

obstáculos al acceso de la mujer al mismo.
• Detectar los subsectores con mayor poten-

cialidad.
• Expectativas de generación de empleo y sus

perfiles y cualificaciones.
• Determinar el escenario de evolución del sec-

tor  en los próximos años, detectando posi-
bles huecos en el mercado.

Partiremos de una descripción comparada
de la situación del sector económico de Servi-
cios a las Personas mayores y a la infancia, de la
comprensión de las variables incidentes en el

territorio del Corredor Siderúrgico, y del exa-
men de las tendencias de evolución del mismo
(influenciadas por la normativa legal de regula-
ción del Sistema Nacional de Dependencia);
para presentar los resultados del trabajo de
campo (cuantitativo a través de encuesta y cua-
litativo a través de Grupos de Discusión) que
analizan la oferta y la demanda de estos servi-
cios y que nos servirán para realizar el análisis de
las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportu-
nidades (D.A.F.O.).

En el apartado de Conclusiones y Recomen-
daciones recapitularemos la expectativa de des-
arrollo del sector, su capacidad de estimular ini-
ciativas empresariales y de generar empleo.

2. Metodología

2.1. Delimitación del campo de observación
En el estudio de “Servicios a las personas”

hemos analizado el sector empresarial dedicado
a las personas mayores, dependientes y no
dependientes, y a las menores de 14 años, espe-
cialmente el grupo de 0 a 3 años. Desde el
punto de vista de la demanda y la oferta, se ha
realizado un diagnóstico de este sector en los
siete municipios que forman el Corredor Side-
rúrgico. Estos municipios son AAvviillééss,,  CCaarrrree--
ññoo,,  CCaassttrrii ll llóónn,,  CCoorrvveerraa,,  GGiijjóónn,,  GGoozzóónn  ee
II ll llaass..

2.2. Fuentes de información
Se recogieron y clasificaron las informacio-

nes de tipo documental y estadístico sobre la
evolución de las principales magnitudes  secto-
riales en Asturias, resto de España y otros paí-
ses.
• Bibliografía especializada sobre el sector

(Informes del IMSERSO, etc.).
• Documentación primaria y secundaria (cen-

sos, encuestas laborales, etc.).
• Otros trabajos ya realizados (Corredor Side-

rúrgico, Ayuntamiento de Gijón, etc.).
• Búsqueda en Internet (INE, SADEI, OPM,

PRINCAST, etc.).

3
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Se realizaron 50 entrevistas, 4422  vvááll iiddaass, a
diferentes empresas del sector:

– Empresas de servicio a domicilio, tanto a
mayores como a infancia.

– Residencias para la Tercera Edad.
– Centros Sociales.

– Centros de Día (tanto públicos como priva-
dos).

– Guarderías y Ludotecas.
– Escuelas de Educación infantil.
– Asociaciones de actividades de ocio extraes-

colares para la infancia.
– Empresas de Animación socio-cultural.

3SERVICIOS A LAS PERSONAS

50

2.3. Análisis cuantitativo

2.4. Análisis cualitativo

GD dedicado a la infancia: Compuesto por personas expertas en el área.

Entrevistadas 42 validadas (extraídas del cuestionario).
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3. Marco socioeconómico

del territorio

3.1. Territorio
Dentro del territorio de Asturias, al norte de

España, que ocupa una superficie de 10.603,57

Km2 nos encontramos en su costa central con
un grupo de concejos que constituyen el Corre-
dor Siderúrgico, que engloba los concejos de
Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias,
Gijón, Gozón e Illas.

3 SERVICIOS A LAS PERSONAS
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Localización del Corredor siderúrgico en Asturias

% con respecto a la superficie y población total de Asturias 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS DEL CORREDOR SIDERÚRGICO
(Elaboración propia con datos de SADEI, 2005)

La superficie total ocupada por el Corredor
siderúrgico supone un 4,56% del territorio total

de Asturias (483,70 Km2) aunque se concentra
el 38,91% de la población total de Asturias.

047 Corredor Siderúrgico  23/6/06  16:45  Página 51



Como se ha podido observar, la población
del Corredor Siderúrgico supone casi la mitad del
total poblacional de Asturias. Esto se debe a la
distribución territorial de la población en el área
administrativa de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias o, simplemente, Asturias.

3.2. Demografía
Dentro de los intereses de este estudio los

fenómenos demográficos más relevantes son el

eennvveejjeecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn, la bbaajjaa
nnaattaall iiddaadd y el ddéébbiill  ssaallddoo  mmiiggrraattoorriioo que
no alcanza a compensar los fenómenos anterio-
res (SADEI).

La pirámide poblacional asturiana y del
Corredor Siderúrgico es similar a la española
con una marcada tendencia a pronunciar los
fenómenos de envejecimiento, prolongación de
la vida y baja natalidad.

3SERVICIOS A LAS PERSONAS
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Elaboración propia. Fuente: INEBASE - Revisión del Padrón municipal 2004. 

De 0 a 4 años
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PIRÁMIDE CORREDOR SIDERÚRGICO

Se aprecia un severo descenso de la natali-
dad desde hace unos 25 años, más acusado que
en el resto de España y también una tendencia
al cambio de “pirámide” a “pilar” en los tramos
superiores a 25 años. Coincidentes con el “baby
bom” acaecido entre 1960 y 1975.

La revolución sexual que en nuestra socie-
dad ha sido simultánea a la disponibilidad de
métodos anticonceptivos, la importantísima
incorporación al mercado de trabajo de las
mujeres en edad fértil (y su alejamiento subsi-
guiente del hogar y la crianza, con tasas para
Asturias de fecundidad para 2004 de 28,05
cuando en España se sitúan en el 41,27 – fuen-
te INE-); el retraso en el primer parto, debido
sobre todo a la prolongación de los estudios
hasta nivel universitario especialmente en las
mujeres, la situación de alta incidencia del des-
empleo juvenil y su efecto en la disponibilidad
de recursos económicos para el acceso a la
vivienda y el mantenimiento de los hijos y las

hijas en edades en que hace décadas ya se tenía
el/la primer hijo/a, han contribuido, en diferen-
te medida, a que hombres y mujeres realicen sus
aspiraciones y han reducido notablemente el
número de nacidos/as provocando un efecto
estadístico de envejecimiento social (Tasa Bruta
de Natalidad para 2004 en Asturias 6,91, en
España 10,62 Fuente INE). A la vez, sabemos
que se dispone de menos tiempo para su cuida-
do en el seno de la unidad familiar.

Por otro lado, el envejecimiento no se debe
sólo al efecto estadístico de la baja natalidad
sino a una efectiva prolongación de la vida, más
allá de los 80 años en muchos casos, debido a
las mejoras generales de salud y condiciones de
vida a lo largo de los años y a una alta eficacia
en el tratamiento de las enfermedades propias
de la edad avanzada (la esperanza de vida ha
evolucionado en Asturias de forma similar al
resto de España, desde los 73,28 años para los
dos sexos en 1975 hasta los 78,01 de 1998 y
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los 78,8 de 2004. Fuente INE). Eficacia que no
llega a alcanzar los resultados de autonomía e
independencia en la curación o paliación de las
enfermedades. Por lo que nos encontramos con
un numeroso colectivo de mayores (“inflado”
por el efecto de reconversiones industriales que
en Asturias han supuesto la prejubilación de
decenas de miles de personas entre los 45 y los
60 años, que se han sumado a las personas
demandantes de servicios) divididos entre per-
sonas mayores con autonomía y buena salud y
personas mayores dependientes en mayor o
menor grado.

3.3. Estructura productiva, Actividad,
Ocupación y Desempleo, Género
En los últimos catorce años un sector indus-

trial masculinizado ya en retroceso relativo da
paso a un sector servicios donde la mujer tiene
más oportunidades iniciales. Así entre los hom-
bres la población activa crece ligeramente y des-
ciende la ocupada y la parada; sin embargo
entre las mujeres el crecimiento de la población
activa y ocupada es de decenas de miles, muy
alto, y el descenso de las desempleadas también
es muy acusado. Podríamos decir que la tercia-
rización ha absorbido la mayoría de los empleos
que se han creado y que las mujeres son las que
mayormente han ocupado esos empleos.

3 SERVICIOS A LAS PERSONAS

53

Elaboración propia. Fuente SADEI.  En miles de personas.

Población ocupada, activa y parada según sexo. Periodo 1991-2004. Asturias

Elaboración propia. Fuente INE

Tasas de actividad y paro según sexo 2004
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Este fenómeno de terciarización de la eco-
nomía es general en todo el estado español y
forma parte de un gran proceso de transforma-
ción de las economías más desarrolladas del
mundo desde la producción industrial como
base del desarrollo hacia las formas más avanza-
das de Sociedad de Consumo, PostIndustrial,
donde los sectores económicos englobados en
el epígrafe “Servicios” incluyen muchas más acti-
vidades que las de Servicios a las Personas. De
hecho y para 2004 observamos que en el terri-
torio del Corredor podemos calcular que
35.343 personas se dedican a los Servicios a las
Personas, lo que supone un 9 % del total de
personas ocupadas de Asturias y un 24,5 % de

las personas ocupadas en Servicios del Corre-
dor Siderúrgico, mientras que el total del sector
Servicios en Asturias es el 66,5 % de la ocupa-
ción asturiana y el total del sector Servicios en
el Corredor es el 65,7 %.

La conjunción de terciarización con tasas de
actividad que pueden crecer el doble en el caso
de las mujeres permite vislumbrar un futuro
escenario resultado de la acentuación de las
tendencias presentes: progresiva y continua
incorporación de la mujer al mercado laboral,
fundamentalmente en el sector servicios pues es
donde se crean puestos de trabajo.

3.4. Rentas

3SERVICIOS A LAS PERSONAS
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Elaboración propia. Fuente: La Caixa. Servicios de Estudios Económicos. Anuario 2003

Comparativa de Renta Familiar Disponible por habitante y su variación (evolución) 

entre los municipios del Corredor Siderúrgico, Asturias y España

La renta familiar de los municipios del
Corredor es similar a la media regional y estatal
con diferencias internas, siendo los concejos de
Avilés, Corvera e Illas los de menor renta y Gijón
el de mayor. 

El importe medio mensual de las pensiones
de las clases pasivas en Asturias es de 783 euros
en 2003 y las de jubilación de 1.237 euros
(Fuente: IMSERSO. Asturias). Fruto de las
reconversiones industriales la renta disponible
es similar a la media española y las pensiones
están por encima de esa media.

4. Análisis resultados (cuan-

titativos y cualitativos)

4.1. Análisis de la Oferta
De los resultados de la encuesta aplicada a

42 empresas del sector empresarial de Servicios

a las Personas con presencia en el territorio del
“Corredor Siderúrgico”, se evidencia que estas
entidades consultadas dirigen su oferta de ser-
vicios a dos amplios segmentos de la población,
los cuales demandan crecientemente la atención
y el cuidado al margen de las familias: la infancia
y las personas mayores. 

De las 42 empresas consultadas, cerca del
60% prestan sus servicios a las personas mayo-
res (dependientes o no), si bien es necesario
puntualizar que algunas de ellas abarcan un
espectro poblacional más amplio, dirigiéndose
también a la infancia. A este último segmento de
población se orientan específicamente el 40%
de las entidades encuestadas, aunque dos de
ellas atienden también a la juventud. La mayoría
inició su actividad en los últimos quince años, de
lo cual se puede deducir que en los últimos tres
lustros la oferta se ha diversificado e intensifica-
do. En el Gráfico 1 puede verse la distribución
de las entidades por su modalidad de atención.
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La mayor parte de las empresas y entidades
encuestadas tiene su sede en los dos grandes
núcleos urbanos del territorio (Gijón y Avilés),
pues  lógicamente es en estas ciudades donde
se concentra la mayor demanda de servicios.
También son estas dos grandes ciudades astu-
rianas las que acogen prácticamente a la totali-
dad de la oferta privada.

Para estudiar la oferta de servicios de las
empresas encuestadas se agruparon todas las
actividades en dos categorías: personas mayo-
res e infancia. Debido al carácter múltiple de
muchas de las respuestas del cuestionario, se
elaboró una estimación con el objeto de hallar la
importancia relativa de cada una de las variantes
del servicio en relación al total. De este modo se
han podido realizar comparaciones entre la
oferta de servicios, por una parte, y la percep-
ción de la demanda y de las necesidades de

atención realizada por las propias personas
entrevistadas, por la otra. Todo ello permite afir-
mar que actualmente la oferta no se adecúa a la
demanda de esta clase de servicios.

En los gráficos 1, 2 y 3 se muestran de
forma simplificada, pero al mismo tiempo escla-
recedora, las diferencias entre los tipos de ofer-
ta existentes. En llaa  ooffeerrttaa  ddiirriiggiiddaa  aa  llaass
ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess, el mayor peso lo osten-
tan las residencias, con más de un tercio de la
oferta. También se observa que las actividades
de ocio y cultura ocupan casi un 28% del total,
un porcentaje importante, menor del ocupado
por los centros de día, los cuales no alcanzan la
cuarta parte de la oferta. La atención a domici-
lio es aún más baja, pues abarca apenas el 9%
de la oferta total. Finalmente, las actividades en
centros sociales tienen el menor peso en la ofer-
ta, con apenas el 4%.
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«Otros»: Servicios socio-culturales a infancia y juventud
«Mixto»: Servicios que combinan la atención a personas mayores e infancia

Fuente: Cuestionario a empresas de servicios a las personas en el Corredor Siderúrgico, 2005

Gráfico 1. Entidades y empresas en el Corredor Siderúrgico según modalidad

Fuente: Cuestionario a empresas de servicios a las personas en el Corredor Siderúrgico, 2005

Gráfico 2. Estimación de la importancia relativa en la oferta de servicios dirigida a las personas mayores
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Si se observa ahora llaa  ddeemmaannddaa  ppeerrcciibbiiddaa,
se aprecia cómo la importancia relativa de cada
servicio destinado a llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess
varía con respecto a la oferta. Los dos rubros de
actividad más importante, de acuerdo con esta
estimación, serían las residencias, con un peso cer-
cano al cincuenta por ciento, mientras que la aten-
ción domiciliaria ocuparía el 28% de la demanda.
A cierta distancia le seguirían los centros de día,
con un 16% y, finalmente, con menos importancia,
se encontrarían las actividades de ocio y cultura y
los centros sociales, con un 4% cada actividad. La
lectura que podemos obtener de la comparación
de estas dos distribuciones relativas apuntaría a
una mayor preocupación social por garantizar los
cuidados básicos a las personas mayores, bien sea
en establecimientos residenciales o en el propio
domicilio.

LLooss  sseerrvviicciiooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  llaa  iinnffaann--
cciiaa, se redujeron para este estudio a dos cate-
gorías, acordes con los fines del sistema educa-
tivo español, que considera la educación tem-

prana de 0-3 años como una etapa con carácter
más pedagógico que asistencial. La oferta se
decanta claramente por este doble carácter
educativo-asistencial, aunque con un compo-
nente de ocio y actividades lúdicas más fuerte
de lo expresado en el resultado de la demanda
percibida, donde el componente educativo y
asistencial está más reforzado (se inclina en sus
dos terceras partes hacia las actividades educa-
tivas y de asistencia directa a la infancia). Los
resultados sobre la oferta y la demanda percibi-
dos en los servicios a la infancia se resumen en
los gráficos 4 y 5.

EEll  ppeerrffii ll  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeemmaannddaann--
tteess de estos servicios lo conforman una plurali-
dad de hogares familiares, desde el matrimonio
joven, con más de la cuarta parte de las deman-
das y necesidades de que se atienda tanto a sus
padres y madres mayores como a sus hijos e
hijas pequeños/as hasta las parejas menos jóve-
nes y las mujeres casadas que tratan de incor-
porarse al mundo laboral, con una importante
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Fuente: Cuestionario a empresas de servicios a las personas en el Corredor Siderúrgico, 2005

Gráfico 4. Estimación de la importancia relativa en la oferta de servicios dirigida a la infancia

Fuente: Cuestionario a empresas de servicios a las personas en el Corredor Siderúrgico, 2005

Gráfico 3. Estimación de la importancia relativa de la demanda percibida de servicios

dirigida a las personas mayores
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demanda de servicios a la tercera edad, en el
primer caso, y de servicios a la infancia, en el
segundo. 

En cuanto al ppeerrffii ll   ddee  llaass  ppeerrssoonnaass
pprroommoottoorraass, éstas tienen una edad media de
43 años, y un nivel de estudios mayoritariamen-
te superior. El grado de feminización de algunos
servicios como los centros de día, centros socia-
les, guarderías, ludotecas o animación sociocul-
tural, en los que la proporción de mujeres es alta
y está más acentuada que en los servicios resi-
denciales.

Con respecto a sus estudios, existe una pro-
porción muy superior de mujeres promotoras
tanto por arriba como por abajo en la escala
académica, y un cierto equilibrio en los niveles
intermedios de ésta. LLaass  ddiiffiiccuullttaaddeess recono-
cidas por estas personas aall  ppoonneerr  eenn  mmaarrcchhaa
llaa  eemmpprreessaa  eessttáánn  aattrraavveessaaddaass  ppoorr  llooss
rroolleess  ddee  ggéénneerroo. Salvo en el caso de las difi-
cultades financieras, que son comunes a ambos,
el resto de los problemas se distribuyen, por
decirlo sintéticamente, entre los de tipo instru-
mental, ante los que las mujeres tienen más difi-
cultades, y los de tipo expresivo y relacional,
más fáciles de superar por parte de las mujeres.

En lo referente a las tteennddeenncciiaass  ddee  ccrree--
cciimmiieennttoo  ddee  llaass  eemmpprreessaass  ddee  sseerrvviicciiooss  aa
llaass  ppeerrssoonnaass, hay que apuntar que las expec-
tativas de éstas se basan no sólo en el previsible
incremento de la demanda a corto plazo, sino
también en la existencia de profesionales prepa-
rados/as para desempeñar los cometidos cada
vez más especializados que se requieren. Algu-
nas empresas ya cuentan con la perspectiva de
ampliar y diversificar su oferta. Entre estos nue-
vos servicios destacan el de actividades extraes-
colares y de ocio para la infancia, comedores y
catering, ampliación de la oferta de guarderías y
escuelas infantiles y servicios más especializa-
dos para la tercera edad.

Ninguna de las empresas consultadas ha
hecho previsiones de disminuir sus efectivos.
Cerca de un 55% de ellas prevé mantener sus
plantillas en el  futuro próximo y más de un 30%
está pensando en incrementar el número de tra-
bajadoras/es. No obstante, las expectativas de
crecimiento de las empresas son moderadas.

CCoonncclluussiioonneess  ddeell  aannáálliissiiss  ddee  llaa  ooffeerrttaa::  

• Las empresas que actúan en el “Corredor
Siderúrgico” han incrementado su presencia
en el territorio durante los últimos quince
años. Esta evolución creciente ha ido dando
respuesta a las demandas sociales de aten-
ción y cuidado a las personas dependientes y
menores. 

• A pesar de lo anterior, las medidas de conci-
liación de la vida laboral y familiar siguen sien-
do una asignatura pendiente para la mayor
parte de las empresas del territorio.

• No existe una completa adecuación entre la
oferta y la demanda de servicios a personas
mayores e infancia. En la atención a la tercera
edad se perciben más necesidades y por
tanto se reclama más oferta en atención resi-
dencial y asistencia a domicilio. En los servi-
cios a la infancia, se siente la necesidad de
ampliar la oferta de guarderías y escuelas
infantiles.

• La oferta de servicios a las personas mayores
y a la infancia puede desarrollarse más, pero
debe tenerse en cuenta que la rentabilidad
está condicionada por la intervención en el
mismo espacio de la Administración y de la
economía informal.

• Las personas promotoras de los servicios son
en su mayoría mujeres. Las dificultades que
encuentran al comienzo de su actividad son
fundamentalmente financieras y de captación
de clientela, aunque la importancia del con-
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Gráfico 5. Estimación de la importancia relativa de la demanda percibida de servicios
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junto de estas dificultades se percibe de
manera distinta por parte de los hombres y
de las mujeres.

• Las expectativas del sector empresarial de los
servicios en el “Corredor” son de un modera-
do crecimiento. Las empresas más consolida-
das en el mercado apuestan por la diversifica-
ción de los servicios. El empleo en el sector ha
crecido en los últimos tres años y la tenden-
cia apunta hacia un mayor incremento de la
contratación, pero las empresas exigirán una
formación más cualificada a las personas aspi-
rantes a trabajar en el sector, que seguirán
siendo mayoritariamente mujeres.

4.2. Análisis de la Demanda
El análisis de la demanda se basa en los

resultados del estudio cualitativo de los grupos
de discusión (clientela, empresas y particulares),
representativos de la actividad en estudio. 

En primer lugar, se aprecia una carencia de
servicios personales en el territorio siderúrgico,
de la que se quejan tanto las personas usuarias
como los y las profesionales entrevistados..   SSee
ppuueeddee  hhaabbllaarr,,  ppoorr  ttaannttoo,,  ddee  uunnaa  ddeemmaann--
ddaa  llaatteennttee  ddee  sseerrvviicciiooss  ppeerrssoonnaalleess,,  ppoorr
eell  mmoommeennttoo  iinnssaattiissffeecchhaa.

Tal demanda presenta, sin embargo, una
limitación capital: no parece existir una deman-
da solvente o, al menos, dispuesta a emplear
recursos en determinados servicios. Antes de
pagar por ellos, se recurre a todo tipo de alter-
nativas: desde aquellos que ofrece la propia
familia ampliada –padres y madres, hermanos y
hermanas; vecindario, incluso- o la economía
informal.  Esto es: el gasto en servicios persona-
les se realiza sólo como última solución, y más
en una estructura social como es, en general, la
del territorio siderúrgico: tradicional y conserva-
dora, con una movilidad relativamente escasa,
con amplios lazos familiares y vecinales, muy tra-
bada y cohesionada, que permite muchas com-
binaciones alternativas a la contratación de ser-
vicios personales.

A pesar de ello, se detecta un cambio en la
situación descrita: la creciente incorporación de
las mujeres al mercado laboral, muy intensa
durante los últimos diez años, especialmente
entre las más jóvenes, así como una creciente,
aunque todavía reducida, movilidad laboral, con-
tribuye a crear un nicho para este tipo de
empleos.

Aparece, además, una cuarta variable más: la
creencia generalizada de que este tipo de servi-
cios debe ser proporcionado por las Administra-
ciones Públicas (el Estado) ya que: 

a) Se consideran un derecho.

b)Se detecta una supuesta incapacidad de las
economías familiares para soportar el coste
de los servicios personales. 

c) Se manifiesta lo que podríamos denominar el
referente europeo, esto es, la creencia, casi
mítica, pero nunca demostrada empíricamen-
te por las personas participantes –especial-
mente usuarios/as-  en una financiación casi
ilimitada de este tipo de servicios “en Europa”
(básicamente Bélgica y Alemania, referentes
de sus familiares emigrados/as).

En resumen, eell  eesscceennaarriioo  ddee  ddeemmaannddaa
eess  ddiibbuujjaaddoo  ppoorr  ttrreess  vvaarriiaabblleess fundamen-
tales: ddeemmaannddaa  eessccaassaa,,  llaatteennttee, aunque cre-
ciente, de servicios personales; eessccaassooss  rreeccuurr--
ssooss  eeccoonnóómmiiccooss y disponibilidad para gastar
en estos servicios y percepción de llaass  AAddmmii--
nniissttrraacciioonneess  ccoommoo  pprroovveeeeddoorraass  ddee  sseerrvvii--
cciiooss  ppeerrssoonnaalleess; lo cual condicionará inevita-
blemente las características de la oferta.

Por otra parte, llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  llaa
ddeemmaannddaa  iimmpplliiccaann  qquuee,,  eenn  ggrraann  mmeeddiiddaa,,
eessttaass  eemmpprreessaass  ooffrreezzccaann  ssuuss  sseerrvviicciiooss  aa
ttrraavvééss  ddee  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess -que com-
parten el pago de servicio con los/as usua-
rios/as finales- como subcontratistas. Esta
situación del mercado conlleva la necesidad de
ofrecer ciertas garantías financieras para contra-
tar que requieren cierto volumen de negocio y
una importante consolidación.

LLooss  sseerrvviicciiooss  mmááss  ddeemmaannddaaddooss  ssee
cceennttrraann  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass
mmaayyoorreess  mmááss  qquuee  eenn  eell  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa.
Resulta evidente la necesidad de estructurar
esos servicios a personas mayores para respon-
der a un abanico de necesidades muy variado y
no vinculado, necesariamente, a los cuidados
del cuerpo sino simplemente a la calidad de
vida. 

No todas las personas se encuentran en una
misma situación. EEss  pprreecciissoo  ddiisstt iinngguuiirr
eennttoonncceess  eennttrree  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  eessppee--
ccííffiiccaass  ddee  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  iinnddeeppeenn--
ddeenncciiaa,,  sseemmiiddeeppeennddeenncciiaa  yy  ddeeppeennddeenncciiaa
pprrooppiiaammeennttee  ddiicchhaa..

Las situaciones de independencia corres-
ponden a todas aquellas personas que, presen-
tando una buena situación de salud, y una inde-
pendencia total, poseen sin embargo lagunas
afectivas o relacionales: es el caso de la viudedad,
que con la muerte de su cónyuge, pierden
muchas vinculaciones y afrontan el problema de
la soledad; de las personas prejubiladas, cuya
vida, dependiente del trabajo, afronta un vacío.
Ahí es donde se echa de menos una oferta de
servicios mayor de la percibida: es el caso de
lugares de encuentro, como talleres de todo tipo
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–pintura y habilidades artísticas en general, gim-
nasia y ejercicios de mantenimiento, prevención
de la salud, de lectura.....-. Se trata de un amplio
abanico, orientado a grupos sociales que en rea-
lidad constituyen una clientela de gran interés:
en general cuentan con recursos económicos,
afrontan pocos gastos, disponen de tiempo y
gozan de una buena salud.

Las situaciones de semidependencia, están
marcadas en primer lugar por  las semidepen-
dencias o dependencias de carácter temporal
(incapacidad temporal), es decir, aquellas deri-
vadas de enfermedades, accidentes, etc. que
requieren una rehabilitación complementaria a
la ofrecida por los servicios médicos utilizados
por el/la paciente y, sobre todo, de asistencia
personalizada en el domicilio para tareas como
cocinar, limpiar o el aseo personal durante un
breve lapso de tiempo –días o semanas-.

Por último, está el universo de los servicios
para dependientes, sin dudas, el sector más
maduro, concentrado sobre todo en las residen-
cias para mayores y servicios muy específicos de
atención domiciliaria continua, pero cuyo  pro-
blema, más que de oferta –amplísima, siquiera
por el sector privado-  es de demanda solvente:
el coste de atención a personas dependientes es
inaccesible, aún, para amplias capas sociales. 

EEll  pprroobblleemmaa  rreessiiddee  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  llaa
ffiinnaanncciiaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss. Algunas empre-
sas han aceptado el pago de los servicios geriá-
tricos a cambio de la cesión de la vivienda de la
persona residente. En otras ocasiones se requie-
re de la aportación económica familiar. Se pro-
ponen en este sentido medidas como el cheque
familiar, etc.  que no es misión de este informe
valorar. Sí existe coincidencia en señalar que, en
todo caso, la iniciativa privada –casi monopolis-
ta de este sector en el territorio siderúrgico-
puede ofrecer un campo en este sector. La apli-
cación de la futura “Ley de Dependencia” puede
tener algún efecto en este punto.

AAll   aabboorrddaarr  llaa  ddeemmaannddaa  rreellaacciioonnaaddaa
ccoonn  llaa  iinnffaanncciiaa, se comprueba una diferen-
cia clave con el mundo de las personas mayo-
res: es, por  lo común, y excepto en  el caso  de
los y las más pequeños/as, sujeto de cuidado
temporal (pasa mucho tiempo en el colegio, en
el parque, etc.), no requiriendo del mismo tipo
de atención que los ancianos.

CCoonncclluussiioonneess  ddeell  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  DDeemmaannddaa::
• Existen tres variables del escenario de la

demanda perfectamente detectables en los

grupos de discusión: una demanda escasa,
moderada y latente, aunque actualmente en
crecimiento, de servicios personales; una
escasa disponibilidad económica para gastar
en dichos servicios y la percepción de las
Administraciones Públicas como proveedoras
de servicios personales. 

• Se detecta un consenso general en señalar la
demanda de servicios personales como des-
estructurada e inmadura, aún a la espera de
una ley de dependencia y sin una regulación
específica de servicios ni de capacitaciones y
perfiles de puesto concretos. 

• La incorporación creciente de la mujer al tra-
bajo y el incremento de la movilidad personal
repercute en menor tiempo disponible para el
cuidado de la infancia y las personas mayores,
lo cual deriva en una eclosión de los servicios
de atención a estas personas. 

• Las oportunidades de crecimiento del sector
de servicios a las personas parecen venir más
desde el mundo de las personas mayores que
desde el universo de la infancia, debido a que
el cuidado de los niños y niñas resulta en la
práctica más fácilmente transferible a herma-
nos y hermanas mayores, amigos y familiares. 

• Los servicios a las personas mayores deben
estructurarse teniendo en cuenta el completo
y variado abanico de necesidades, que inclu-
ye un amplio espectro, que va desde las per-
sonas en situaciones de independencia y
semidependencia, hasta las que sufren situa-
ción de dependencia total. Cada una de estas
situaciones requiere un perfil de atención
concreto y específico. 

• Por su parte, la demanda de cuidados para la
infancia se centra en tres grandes epígrafes: el
cuidado de los y las más pequeños/as, en
edad de 0 a 3 años, en servicio de guardería
y en horario laborable, cuya principal queja
por parte de las personas participantes en los
grupos de discusión reside en el elevado
coste y en su insuficiencia actual; los servicios
puntuales y esporádicos, tales como la orga-
nización de excursiones, actividades y fiestas;
y el epígrafe de las actividades extraescolares,
quizás el sector con mayor potencial de creci-
miento. 

• Otra necesidad detectada en los grupos de
discusión ha sido la de servicios globales para
formar a padres y madres en temas tales
como la educación de sus hijos e hijas, la ges-
tión eficaz del tiempo y el cuidado de las per-
sonas mayores.
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DEBILIDADES

•• --  --  CCoosstteess  ffiinnaanncciieerrooss..  AAllttooss  ccoosstteess  ddee
iinniicciioo  ddee  aaccttiivviiddaadd..

• - Valoración social de los servicios (prestación de
los servicios poco valorados socialmente).

• Necesidad de disponer de servicios complemen-
tarios y de una oferta diversificada.

• -  Tamaño medio de las empresas.
• Falta infraestructuras.
• Condiciones laborales (personal con disponibili-

dad horaria, eventualidad…).

FORTALEZAS

•• ++++  CCrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ppoorr  ccaamm--
bbiiooss    ccuullttuurraalleess..

•• ++  EExxppeerriieenncciiaa  yy  ccuullttuurraa  eemmpprreessaarriiaall..
•• ++++  PPrrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall..
• Organización y gestión de  los servicios.

OPORTUNIDADES

•• ++  ++  AAuummeennttoo  ddee  llooss  hhooggaarreess  eenn  llooss  qquuee
ttrraabbaajjaann  llooss  ddooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ppaarreejjaa..

•• ++  ++  CCaammbbiiooss  ddeemmooggrrááffiiccooss  ((eennvveejjeeccii--
mmiieennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn))..

•• ++  ++  CCrreecciieennttee  eexxtteerrnnaalliizzaacciióónn  ddee  ttaarreeaass  yy
sseerrvviicciiooss  ccuubbiieerrttooss  ttrraaddiicciioonnaallmmeennttee  eenn
eell  eennttoorrnnoo  ffaammiill iiaarr..

•• ++  ++  CCrreecciieennttee  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  mmuujjeerr
aall  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall..

• + Valoración de la salud (tratamientos terapéuti-
cos, cuidado del cuerpo, talleres que fomentan la
salud de las personas mayores, etc.).

• + Valoración ocio y tiempo libre (nuevas deman-
das de la Tercera Edad en cuanto a ocio y activi-
dades a desarrollar).

AMENAZAS

•• ++  ++CCoommppeetteenncciiaa  ddee  eemmpprreessaass  mmuucchhoo  mmááss
ggrraannddeess..

•• ++  ++  EEccoonnoommííaa  ssuummeerrggiiddaa,,  ttaannttoo  llaa  vviinnccuu--
llaaddaa  aa  llaa  iinnmmiiggrraacciióónn  ccoommoo  llaa  qquuee  nnoo,,  yy
qquuee  ccuubbrree  aallgguunnaa  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  rreellaa--
cciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  TTeerrcceerraa  EEddaadd..

Sector dedicado a las Personas Mayores

5. Análisis DAFO
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DEBILIDADES

•• --  --  CCoosstteess  ffiinnaanncciieerrooss..  AAllttooss  ccoosstteess  ddee
iinniicciioo  ddee  aaccttiivviiddaadd..

•• --  CCoonnddiicciioonneess  llaabboorraalleess  ((ppeerrssoonnaall  ccoonn
ddiissppoonniibbii ll iiddaadd  hhoorraarr iiaa ,,   eevveennttuuaall iiddaadd,,
eettcc..))..

•• --  --  OOffeerrttaa  ddee  sseerrvviicciiooss..
•• --   Dependencia de la Administración Pública.

FORTALEZAS

++  EExxppeerriieenncciiaa  yy  ccuullttuurraa  eemmpprreessaarriiaall..
++  ++  PPrrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn  yy  jjuuvveennttuudd  ddeell  ppeerr--

ssoonnaall ..
++  ++  CCoobbeerrttuurraa  hhoorraarriiaa..
+ Innovación en el aprendizaje y en el ocio infantil.

OPORTUNIDADES

•• ++  ++  CCrreecciieennttee  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  mmuujjeerr
aall  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall..

•• ++  ++  AAuummeennttoo  ddee  llooss    hhooggaarreess  eenn  llooss  qquuee
ttrraabbaajjaann  llooss  ddooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ppaarreejjaa..

•• ++  CCrreecciieennttee  eexxtteerrnnaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivvii--
ddaadd,,  ccuubbiieerrttaa  ttrraaddiicciioonnaallmmeennttee  eenn  eell
eennttoorrnnoo  ffaammiill iiaarr..

•• ++  ++  NNeecceessiiddaadd  ddee  ccuubbrriirr  hhoorraarriiooss  nnoo  lleecc--
ttiivvooss  yy  ppeerriiooddooss  vvaaccaacciioonnaalleess..

AMENAZAS

•• IImmppllaannttaacciióónn  LLOOGGSSEE  00--33..
•• IInntteerrvveenncciióónn  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbbllii--

ccaa..
•• --  --  CCaammbbiiooss  ddeemmooggrrááffiiccooss  ((ddiissmmiinnuucciióónn  llaa

nnaattaall iiddaadd))..

Sector dedicado a la infancia

DEBILIDADES

•• --  --  CCoosstteess  ffiinnaanncciieerrooss..
•• NNeecceessiiddaadd  ddee  ddiissppoonneerr  ddee  sseerrvviicciiooss  ccoomm--

pplleemmeennttaarriiooss  yy  ddee  uunnaa  ooffeerrttaa  ddiivveerrssiiffiiccaa--
ddaa..

•• CCoonnddiicciioonneess  llaabboorraalleess  ((ppeerrssoonnaall  ccoonn  ddiiss--
ppoonniibbiill iiddaadd  hhoorraarriiaa,,  eevveennttuuaalliiddaadd,,  eettcc..))..

•• --  --  DDeessccoonnoocciimmiieennttoo    ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ddee
ssuuss  sseerrvviicciiooss..

• Dependencia económica de los servicios que
presta a  la Administración.

FORTALEZAS

•• ++  ++  PPrrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall..
•• CCrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ppoorr  ccaammbbiiooss

ccuullttuurraalleess  ((ooffeerrttaa  ddee  sseerrvviicciiooss  eenn  ccrree--
cciieennttee  eexxppaannssiióónn))..

•• ++  ++  CCoobbeerrttuurraa  hhoorraarriiaa..
•• ++  ++  VVaarriieeddaadd  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  qquuee  ooffrree--

cceenn..

OPORTUNIDADES

•• ++  ++  CCrreecciieennttee  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  mmuujjeerr
aall  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall..

•• ++  ++  AAuummeennttoo  ddee  llooss  hhooggaarreess  eenn  llooss  qquuee
ttrraabbaajjaann  llooss  ddooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ppaarreejjaa..

•• ++  ++  EEnn  llaa  TTeerrcceerraa  EEddaadd  tteennddeenncciiaa  aa  ppeerr--
mmaanneecceerr  eenn  eell  hhooggaarr  ffrreennttee  aa  oottrraass  ffóórr--
mmuullaass  ((rreessiiddeenncciiaass))..

•• VVaalloorraacciióónn  ddeell  oocciioo  yy  ddee  llaa  ssaalluudd..
•• ++  ++    NNuueevvaass  ddeemmaannddaass  ddee  oocciioo  yy  ccuullttuurraa

ppaarraa  mmeennoorreess  yy  mmaayyoorreess..
• +   Innovación en las actividades y servicios a

prestar.

AMENAZAS

•• ++CCoommppeetteenncciiaa  ddee  eemmpprreessaass  mmuucchhoo  mmááss
ggrraannddeess..

• Intrusismo profesional.
•• ++  ++  EEccoonnoommííaa  ssuummeerrggiiddaa,,  ssoobbrree  ttooddoo  llaa

vviinnccuullaaddaa  aa  llaa  iinnmmiiggrraacciióónn,,  qquuee  rreeaalliizzaa  llooss
sseerrvviicciiooss  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  mmááss  pprreeccaarriiaa..

SSector de servicio de atención a domicilio y realización de actividades para mayores e infancia
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6. Conclusiones

6.1. Generales y/o Comunes

• El cambio demográfico de baja tasa de natali-
dad y prolongación de la vida deriva en un
“envejecimiento de la población”. Este cambio
unido a las transformaciones sociales y cultu-
rales como la incorporación creciente de la
mujer al trabajo y el inncremento de la movi-
lidad personal repercute en menor tiempo
disponible para el cuidado de la infancia y las
personas mayores, lo cual deriva en una eclo-
sión de los servicios de atención a estas per-
sonas. 

• No existe una completa adecuación entre la
oferta y la demanda de servicios a personas
mayores e infancia. En la atención a la tercera
edad se perciben más necesidades y por
tanto se reclama más oferta en atención resi-
dencial y asistencia a domicilio. En los servi-
cios a la infancia se siente la necesidad de
ampliar la oferta de guarderías y escuelas
infantiles.

• La feminización del sector es abrumadora, la
mayoría del empleo es  femenino. Las perso-
nas promotoras de los servicios son en su
mayoría mujeres. 

• Las dificultades que encuentran las personas
emprendedoras al comienzo de su actividad
son fundamentalmente financieras y de capta-
ción de clientela, aunque la importancia del
conjunto de estas dificultades se percibe de
manera distinta por parte de los hombres y de
las mujeres. Una vez consolidada en la activi-
dad, un mayor perfeccionamiento en la gestión
de la empresa pasa a ser la principal dificultad.

• Se detecta un consenso general en señalar la
demanda de servicios personales como des-
estructurada e inmadura, aún a la espera del
desarrollo y aplicación prácctica de una ley de
dependencia en ciernes y sin una regulación
específica de servicios ni de capacitaciones y
perfiles de puestos concretos. Las tasas de
cobertura en recursos disponibles tanto para
la infancia como para las personas mayores es
insuficiente.

• Las expectativas del sector empresarial de los
servicios en el “Corredor” son de un modera-
do crecimiento. Las empresas más consolida-
das en el mercado apuestan por la diversifica-
ción de los servicios. El empleo en el sector ha
crecido en los últimos tres años y la tenden-
cia apunta hacia un mayor incremento de la
contratación, pero las empresas exigirán una
formación más cualificada a las personas aspi-
rantes a trabajar en el sector, que seguirán
siendo mayoritariamente mujeres.

• La oferta de servicios a las personas mayores
y a la infancia puede desarrollarse más, pero
debe tenerse en cuenta que la rentabilidad
está condicionada por la intervención en el
mismo espacio de la Administración y de la
economía informal.

• En este sentido la necesidad de contratar
determinados servicios con las Administracio-
nes, en especial para la infancia o para mayo-
res dependientes, implica la neecesidad de
crear empresas fuertes que  den garantías, en
cierto modo, de limitar la entrada. 

• Se dibujan tres variables del escenario de la
demanda perfectamente detectables en los
grupos de discusión: una demanda escasa,
aunque actualmente en crecimiento, de servi-
cios personales; una escasa disponibilidad
económica para gastar en dichos servicios y la
percepción de las Administraciones Públicas
como proveedoras de servicios personales. 

6.2. Infancia
• Las medidas de conciliación de la vida laboral

y familiar siguen siendo una asignatura pen-
diente para la mayor parte de las empresas
del territorio.

• No existe una completa adecuación entre la
oferta y la demanda de servicios a la infancia.
En los servicios a la infancia se siente la nece-
sidad de ampliar la oferta de guarderías y
escuelas infantiles.

• Nos encontramos ante un sector muy inma-
duro, sobre todo el dedicado a la infancia,
donde la mayoría de las empresas dedicadas
a dar servicio para menores son unipersona-
les. También se puede observar en la antigüe-
dad de las mismas. Mientras que las que se
dedican a la Tercera Edad forman, en su
mayoría, sociedades.

• Las personas promotoras de los servicios son
en su mayoría mujeres.

• Por su parte, la demanda de cuidados para la
infancia se centra en tres grandes epígrafes: el
cuidado de los y las más pequeños/as, en edad
de 0 a 3 años, en servicio de guardería y en
horario laborable, cuya principal queja por parte
de las personas participantes en los grupos de
discusión reside en el elevado coste y en su
insuficiencia actual; los servicios puntuales y
esporádicos, tales como la organización de
excursiones, actividades y fiestas; y el epígrafe
de las actividades extraescolares, es quizás el
sector con mayor potencial de crecimiento.

• La demanda menos solvente y la menor posi-
bilidad de recurrir a personas de confianza
hacen que el sector de la infancia sea más
dependiente de la Administración Pública a
través de ayudas y subvenciones.
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• Otra necesidad detectada ha sido la de servi-
cios globales para formar a padres y madres
en temas tales como la educación de sus hijos
e hijas, la gestión eficaz del tiempo y el cuida-
do de las personas mayores.

6.3. Personas Mayores
• Las empresas que actúan en el “Corredor

Siderúrgico” han ido incrementando su pre-
sencia en el territorio durante los últimos
quince años. Esta evolución creciente ha ido
dando respuesta a las demandas sociales de
atención y cuidado a las personas dependien-
tes y menores. Y ello por razones de hondo
calado sociológico y demográfico, que han
actuado además de forma conjunta para crear
un paisaje social transformado. Por un lado, la
incorporación de muchas mujeres, sobre todo
las jóvenes, a una actividad remunerada fuera
del hogar en igualdad de condiciones con los
hombres; por el otro, el paulatino envejeci-
miento de la población y el aumento de la
esperanza de vida, propiciando que el techo
vital se eleve por encima de los 80 años para
muchas personas, sobre todo mujeres. Las
empresas del sector han ido respondiendo a
estas necesidades desplegando una oferta de
servicios cada vez más variada y compleja.

• No existe una completa adecuación entre la
oferta y la demanda de servicios a personas
mayores. En la atención a la tercera edad se
perciben más necesidades y por tanto se recla-
ma más oferta en atención residencial y asis-
tencia a domicilio.

• En cuanto a la demanda, mientras que el
número de personas mayores se ha duplicado
en los último años, el grupo de los/as meno-
res de 14 años ha reducido notablemente su
tamaño. Desde esta perspectiva considera-
mos que las mayores oportunidades de crea-
ción de empleo está en el sector dedicado a
las personas más maduras.

• Los servicios a las personas mayores deben
estructurarse teniendo en cuenta el completo
y variado abanico de necesidades, que inclu-
ye un amplio espectro, que va desde las per-
sonas en situaciones de independencia y
semidependencia, hasta las que sufren situa-
ción de dependencia total. Cada una de estas
situaciones requiere un perfil de atención
concreto y específico. 

• El sector de las personas mayores tiene una
amplia gama de servicios no cubiertos para un
grupo que en su mayoría dispone de tiempo y
recursos económicos para acceder a ellos. Acti-
vidades para personas válidas o semiválidas, así

como para personas dependientes temporales
son, a nuestro entender, un nicho que  explotar.

• En este sentido la necesidad de contratar
determinados servicios con las Administracio-
nes, en especial para la infancia o para mayo-
res dependientes, implica la necesidad de
crear empresas fuertes que  den garantías, en
cierto modo, de limitar la entrada. 

• Las empresas que se dedican a la Tercera
Edad forman, en su mayoría, sociedades. Y su
“barrera de entrada”, en términos económi-
cos, suele estar por encima de las empresas
que se dedican a la infancia.

7. Recomendaciones 

• El sector de servicios personales y en especial
la creación de empresas que operen en este
mercado en el territorio del Corredor Side-
rúrgico encontrarán las mayores oportunida-
des iniciales en los subsectores de RReessiiddeenn--
cciiaass para personas mayores, SSeerrvviicciiooss  ddee
AAyyuuddaa  aa  DDoommiiccii ll iioo para personas mayores
y menores, y en los CCeennttrrooss  ddee  eedduuccaacciióónn
iinnffaannttiill  ddee  00  aa  33  aaññooss  ccoonn  hhoorraarriioo  yy
ccaalleennddaarriioo  ffaacciill iittaaddoorr  ddee  llaa  ccoonncciill iiaa--
cciióónn de la vida laboral y familiar.

• Si bien no es requisito indispensable los estu-
dios universitarios, es recomendable poseer
alguna ffoorrmmaacciióónn  qquuee  vvaayyaa  mmááss  aalllláá  ddee
lloo  pprrooffeessiioonnaall. En este sentido la puesta en
marcha de cursos para personas emprende-
doras sobre ggeessttiióónn  eemmpprreessaarriiaall específi-
ca del sector sería recomendable.

• Se recomienda también facilitar el acceso de
las personas emprendedoras, a ccrrééddiittooss  oo
llíínneeaass  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn que faciliten la
puesta en marcha de la actividad y que facili-
ten la solvencia ante crisis de tesorería.

• En el caso de determinadas empresas que
necesitan la contratación con la Administra-
ción Pública se hace ineludible la ccrreeaacciióónn
ddee  eemmpprreessaass  ccoonn  uunn  ttaammaaññoo  ccrrííttiiccoo
que permita ofrecer garantías suficientes.

• Tanto infancia como personas mayores ssoonn
sseeccttoorreess  eeccoonnóómmiiccooss fortísimamente
ffeemmiinniizzaaddooss lo que constituye una posición
de partida favorable para la promoción del
empleo y autoempleo de las mujeres. Hay que
mencionar, no obstante, que en los casos
donde la inversión financiera es mayor la pre-
sencia de las mujeres es menor como promo-
toras de empresas, un espacio más para la
mejora en las políticas de igualdad.
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Infancia
• Dada la baja tasa de cobertura de los servi-

cios a la infancia la carencia principal se cen-
tra en los CCeennttrrooss  IInnffaannttiilleess  ddee  00  aa  33
aaññooss. En este caso se debe estar muy atento
a que la demanda de servicios privados paga-
dos directamente por el usuario es pequeña y
se convierte en determinante el público des-
tino de los servicios por ubicación, renta y
percepción valorativa.

• CCoommppaattiibbiill iiddaadd  ddee  hhoorraarriiooss. La clave en
el momento actual es ofrecer servicios que
compatibilicen con los horarios y calendarios
laborales de los progenitores o cuidadores.

• Los SSeerrvviicciiooss  ddee  AAyyuuddaa  aa  DDoommiicciill iioo diri-
gidos a la infancia en situación de dependen-
cia cubrirían un importante déficit de servi-
cios que pueden surgir de forma esporádica o
permanente, como necesidad de ausencia por
horarios laborales extraordinarios, enferme-
dades, etc.

•• LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  eexxttrraaeessccoollaarreess consti-
tuyen otro subsector que, no teniendo la
demanda mayor, también será necesario des-
arrollar preferentemente de forma acompasa-
da entre el sector público y el privado.

• Los servicios que en estos momentos las
empresas públicas o privadas están solicitan-
do a proveedores externos (outsurcing o
eexxtteerrnnaalliizzaacciióónn) se están cubriendo, como
no podía ser de otro modo. Sin embargo el
crecimiento que puede experimentar la
demanda obliga a estar atento a las nuevas
oportunidades de negocio aprovechando
vveennttaajjaass  ccoommppaarraattiivvaass  eenn  ppllaazzoo,,  cceerr--
ccaannííaa,,  pprreecciioo,,  ccaalliiddaadd  oo  ppeerrssoonnaalliizzaa--
cciióónn..

Personas Mayores
•• RReessiiddeenncciiaass para personas mayores. Se

trata de la mayor necesidad no satisfecha.
Requiere una considerable inversión y aten-
ción permanente a la evolución del Sistema
Nacional de Dependencia, que, en general,
favorecerá al sector (dado el gran número de
personas que entraron y entrarán en esos
grupos de edad). Estas “barreras de entrada”
han de afrontarse con una adecuada planifi-
cación financiera, de mercado, etc.

•• SSeerrvviicciiooss  ddee  AAyyuuddaa  aa  DDoommiicciill iioo  ((SSAADD))
para personas mayores es el segundo gran
nicho de empleo y autoempleo dada la dispa-
ridad entre la demanda y la oferta actual.

• Es imprescindible segmentar los colectivos
destinatarios entre iinnddeeppeennddiieenntteess ,,
sseemmiiddeeppeennddiieenntteess  yy  ddeeppeennddiieenntteess..

• Para el colectivo de iinnddeeppeennddiieenntteess es
necesario el desarrollo de iniciativas públicas,
privadas o mixtas que ofrezcan lugares de
encuentro, ocio , viajes, etc. El abanico de ser-
vicios demandados es muy amplio y ninguno
necesita de una fuerte inversión inicial.

• Dentro del colectivo de sseemmiiddeeppeennddiieenntteess
nos encontramos con un espacio para explo-
rar desde el punto de vista de la prestación de
servicios. Multitud de tareas del hogar y de
cuidados personales o de ayuda en gestiones,
que no están siendo cubiertas de manera for-
mal y exhaustiva por el SAD, abren una pers-
pectiva positiva para la implantación de
empresas que presten estos servicios. El des-
arrollo del Sistema Nacional de Dependencia
modulará el impacto de lo que hoy por hoy
parece ser un espacio de empleo.

• El subsector más maduro es el de las personas
mayores ddeeppeennddiieenntteess. Existe una inade-
cuación entre la oferta (escasa) y la demanda
(creciente) y requiere una alta inversión. Las
posibilidades de autoempleo se reducen pero
aumentan las del negocio de la prestación de
servicios auxiliares a las empresas o entes que
se ocupen de personas mayores con depen-
dencia.
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SECTOR AUDIOVISUAL

67

1. Objetivos del estudio

El EEssttuuddiioo  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  yy  PPootteenncciiaallii--
ddaadd  ddeell  sseeccttoorr  eemmpprreessaarriiaall  aauuddiioovviissuuaall
se presenta, junto con otros 5 estudios más
para otros tantos sectores económicos, como la
primera actuación que se desarrolla dentro del
proyecto CIUDADES DEL ACERO: ESPACIO EMPRENDE-
DOR de la Iniciativa Comunitaria EQUAL.

Su objetivo no es otro que el de alcanzar un
ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeettaall llaaddoo  ddeell   sseeccttoorr
aauuddiioovviissuuaall  rreeggiioonnaall  eenn  aassppeeccttooss  qquuee
vvaann  ddeessddee  llaa  pprrooppiiaa  ccoonnff iigguurraacc iióónn
eemmpprreessaarriiaall  ddeell  sseeccttoorr,,  hhaassttaa  llaa  ppootteenn--
cciiaalliiddaadd  qquuee  ééssttee  pprreesseennttaa  ttaannttoo  ppaarraa
ccrreeaarr  eemmpprreessaa  ccoommoo  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo.

Y, atendiendo a dicho objetivo, se presenta
a continuación de forma sintetizada las princi-
pales conclusiones a las que se ha llegado tras la
realización del estudio.

2. Fuentes de información

Fueron ccuuaattrroo las principales fuentes de
información con las que se trabajó para la realiza-
ción del estudio: 1. La primera fue la bbiibblliiooggrrááffii--
ccaa que, aunque escasa y segmentada fue de ayuda
para llegar a alcanzar un conocimiento básico
acerca de qué agentes intervienen en el sector. 2.
Las eennttrreevviissttaass realizadas a 79 empresas audio-
visuales de la región y a las relacionadas de alguna
manera con el sector y la mmeessaa  rreeddoonnddaa  organi-
zada con una muestra de 7 de ellas fueron una
fuente importante de obtención no solo de datos,
sino también de opiniones que fueron la base para
la elaboración del DAFO y la redacción de las con-
clusiones. 3. La tercera fuente de información fue-

ron las entrevistas en profundidad con 12 perso-
nas asturianas y gallegas que, por su relación con
los medios audiovisuales ya sea de forma profe-
sional o académica, fueron seleccionadas como
eexxppeerrttaass y que presentaron opiniones nuevas e
información que sirvió para contrastar los resulta-
dos que se iban obteniendo en el sondeo a las
empresas del sector. 4. La última fuente de infor-
mación, la oobbsseerrvvaacciióónn  ddiirreeccttaa, puede consi-
derarse como informal, pero no por ello es menos
importante, y consistió en la lectura de prensa,
revisión de los créditos de películas, de series de
televisión, etc., participación en los “encuentros”
del Festival Internacional de Cine de Gijón, conver-
saciones espontáneas del entorno social de las
personas que han trabajado en la redacción de
este informe, etc.

3. Introducción al sector

audiovisual

El sector audiovisual se define como el for-
mado por empresas que realizan aaccttiivviiddaaddeess
ddee  ccrreeaacciióónn,,  ddiissttrriibbuucciióónn,,  eexxhhiibbiicciióónn  oo
ddiiffuussiióónn  ddee  pprroodduuccttooss  cciinneemmaattooggrrááffii--
ccooss,,  tteelleevviissiivvooss,,  rraaddiiooffóónniiccooss,,  vviiddeeooggrráá--
ffiiccooss  yy//oo  mmuullttiimmeeddiiaa,,  eessttoo  eess,,  pprroodduucc--
ttooss  ddee  ssoonniiddoo  ee  iimmaaggeenn  eenn  mmoovviimmiieennttoo.

Son muchos los agentes (empresas, medios y
profesionales) que intervienen en este sector y la
interacción entre ellos es, en ocasiones, compleja
de entender. Para facilitar dicha comprensión se
presentan a continuación unos esquemas en los
que se representan las relaciones entre la oferta y
la demanda que configura el sector, así como
ejemplos del tipo de profesionales que participan
en una producción televisiva:

4
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4. Trabajo de campo

El trabajo de campo propiamente dicho,
esto es, el sondeo a las empresas del sector de
la región, tuvo las siguientes características: el
universo poblacional estimado fue de 416
empresas, de 152 de ellas se tenía la certeza de
que eran parte o participaban del sector audio-
visual que pasaron a formar la base poblacional
reducida y la muestra quedó configurada por 79
empresas que supusieron un error muestral de ±
4,36 (para un nivel de confianza del 95%).

Los rreessuullttaaddooss más destacables del traba-
jo de campo realizado pueden resumirse en las
conclusiones que se presentan a continuación,
conclusiones siempre referidas a la muestra que,
si bien no pueden extrapolarse al universo, sí
son un indicio para observar tendencias del
mismo:
• La muestra quedó compuesta por pprroodduucc--

ttoorraass  ddee  cciinnee  yy  tteelleevviissiióónn, pprroodduuccttoo--
rraass  ddee  mmuullttiimmeeddiiaa  yy  aanniimmaacciióónn  33DD,
aaggeenncciiaass  ddee  ppuubblliicciiddaadd, eemmpprreessaass  ddee
aallqquuiilleerr  ddee  eeqquuiippooss  aauuddiioovviissuuaalleess y
OOPPCC  ((OOrrggaanniizzaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  ddee
CCoonnggrreessooss)).

• En cuanto a los ddaattooss  ggeenneerraalleess de las
empresas, el 70% son sociedades limitadas, el
49% facturó menos de 300.000 euros en el
año 2004, se localizan principalmente en el
triángulo Avilés-Gijón-Oviedo y tienen planti-
llas a jornada completa formadas por un 60%
de hombres y el restante 40% por mujeres. La
gerencia está liderada mayoritariamente por
hombres, en el 79% de los casos.

• Del lado de la ddeemmaannddaa, las empresas de la
muestra atienden a una clientela que es con-
sumidora final del producto o servicio audio-
visual, tanto pública como privada, de cual-
quier sector económico y de todos los tama-
ños. Entre los productos más demandados a
las productoras de cine y televisión están los
vídeos y la publicidad. A las productoras mul-
timedia se les demanda sobre todo diseños
web y gráficos, aunque también tienen con-
tratos de infografía, postproducción, vídeo y

animación 3D más relacionados con el sector
audiovisual. El servicio estrella de las agencias
de publicidad es la gestión de medios y las
empresas de alquiler de equipos y de organi-
zación de eventos están fuertemente especia-
lizadas en sus áreas de actividad.

• La ooffeerrttaa  de productos y servicios que
reciben las empresas de la muestra tiene sus
carencias. Por un lado están los servicios de
iluminación, alquiler de equipos, de fabrica-
ción de stands, la disponibilidad de estudios
de sonido y doblaje, etc. que o no se
encuentran en el mercado regional o éstos
no son competitivos y, por otro lado, faltan
profesionales como locutores o locutoras,
intérpretes, actores o actrices de doblaje y
programadores o programadoras, principal-
mente.

• En cuanto a las pprreevviissiioonneess  ddee  ccoonnttrraattaa--
cciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall, el 56% de las empresas
manifestaron necesitar ampliar plantilla con
profesionales, preferiblemente con experien-
cia, resultándoles indiferente el sexo. El tipo
de contrato que les ofrecen es indefinido.

• La ffoorrmmaacciióónn es un importante caballo de
batalla para el sector. En primer lugar se
observó mucho desconocimiento sobre esta
variable y, a pesar de existir una mala opinión
acerca de la misma, pocas empresas propu-
sieron materias sobre las que desean se
impartan cursos. Entre éstas, se nombraron
las de escritura de guiones, iluminación,
manejo de cámaras digitales y de software de
audio, diseño, DVD, etc.

• En materia de ccoonncciill iiaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa
llaabboorraall  yy  ppeerrssoonnaall  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass
ttrraabbaajjaaddoorraass,, el audiovisual es un sector
difícil en el que implantar medidas importan-
tes dadas las características de muchos de sus
productos –la actualidad y la importancia de
llegar en primer lugar a la noticia, las retrans-
misiones en directo, los plazos de entrega,
etc.–, aunque por otro lado, su vinculación
con las nuevas tecnologías lo hacen propicio
para poner en práctica medidas como el tele-
trabajo.
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AMENAZAS

• Llegada de las grandes productoras nacionales al
mercado asturiano a la llamada de la televisión
autonómica

• La falta de confianza en el sector regional
• Que se encasille la producción y programación en

unos mínimos de calidad
• La posibilidad de que la financiación prevista sea

escasa o no esté gestionada correctamente
• Excesiva saturación del mercado ante las expecta-

tivas creadas
• La actual tendencia indica un aumento del consu-

mo de Internet en detrimento del resto de tecno-
logías

• La inseguridad jurídica que plantea la actual legis-
lación de la propiedad intelectual

OPORTUNIDADES

• Tanto la televisión autonómica como la TDT
supondrá un aumento considerable de número de
canales nuevos para los que hay que dar conteni-
dos televisivos bajo las fórmulas que ya están fun-
cionando o bajo otras nuevas, por lo que se está
brindando una gran oportunidad para las produc-
toras con un alto grado de creatividad

• Desarrollo de la producción en HD
• Demanda potencial de profesionales de la ilumi-

nación, electricidad, dirección de fotografía, de
ayuda y asistencia a la producción, elaboración de
reportajes, operadores/as de máquina, regido-
res/as,  personal técnico externo, etc.

• Necesidad de centros de formación especializa-
dos y de personal capacitado para impartir la for-
mación

• Se creará un mercado real que generará una
mayor producción

• La potenciación de actividades por parte de la
Asociación de Productores que haga de Asturias
un plató y del sector un centro referente

• Necesidad de una distribuidora que facilite la sali-
da de las producciones regionales

DEBILIDADES

• No existe un mercado real que genere necesida-
des que rentabilicen inversiones

• Los materiales tienen un alto coste y están en
continuo avance técnico

• Faltan medios logísticos: platós de más de 500 m2

(ideal son 1000 m2)
• Faltan medios de iluminación como parrillas de

luz, generadores de 100.000 watios, palios1, fil-
tros, telas, pinzas, etc.

• Necesidad de medios técnicos como wescam
(cámara de helicóptero), cabezas calientes (cáma-
ra de 360º de giro), ópticas, decorados, grúas,
etc.

• El personal que trabaja en este momento en el
sector no posee práctica en la realización de gran-
des producciones

• Se prefiere contratar profesionales fuera de la
región, valorando que poseen mayor preparación

FORTALEZAS

• Se conoce como funciona el sector y ya se ha tra-
bajado para televisiones nacionales

• El coste de trabajo es algo inferior a otras regio-
nes

• Conocimiento de la tecnología de alta definición
(HD)

• El actual apoyo desde la UE al medio audiovisual
• Se comienza a crecer de la mano de la nueva TDT
• El conocimiento de la idiosincrasia autóctona y

del entorno geográfico
• La orografía regional, que sirve de incomparable

plató natural para grandes producciones

5. Análisis DAFO

Productoras de cine y televisión

1 Palio: Especie de dosel translúcido y tenso colocado sobre cuatro o más varas largas para suavizar la luz de los focos.
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DEBILIDADES

• Desconocimiento de las posibilidades reales de
creación y servicio que ofrece un subsector como
éste

• Falta de un mayor número de profesionales de
alto nivel en Asturias

• Necesidad de actualizar los programas de trabajo
de forma continuada, al mismo tiempo que avan-
za el mundo informático

• Necesidad de formación continua para el recicla-
je-actualización y mantener la competitividad

• La formación del nuevo personal en infografía es
de carácter muy básico y se necesitan muchas
horas de aprendizaje

• El intrusismo existente devalúa los precios y el
prestigio

• La primera opción de los y las profesionales de la
región es buscar salidas fuera de la misma

FORTALEZAS

• Existen profesionales en la región con alta cualifi-
cación, tanto para producir como para formar

• Se tienen ideas claras de creación y diseño
• Los y las profesionales existentes cuentan con

experiencia de trabajo a alto nivel
• El personal se implica en un alto grado siempre

que su trabajo sea valorado en su justa medida
• Los y las profesionales gozan de muy buena con-

sideración fuera de la región
• El desarrollo en la región de las telecomunicacio-

nes facilita el trabajo a nivel mundial 

AMENAZAS

• La emigración de profesionales de prestigio de la
región ante la falta de reconocimiento y confian-
za

• La entrada de personas de otras comunidades
ante el abandono del personal de la región

• Los mercados audiovisuales ya creados y más
estructurados

• La inversión en capital humano no asturiano
• La competencia desleal por parte de los grandes

estudios de imagen 3D de nivel nacional

OPORTUNIDADES

• Creación de oportunidades de negocio y de nue-
vas infraestructuras

• Necesidad de profesionales de la dirección, ela-
boración de guiones, ilustración, animación, per-
sonal técnico, layouts2, documentalistas, etc.

• Los y las profesionales del doblaje de ficción verán
incrementadas sus posibilidades laborales

• El alto grado de implantación de las TIC en la
región puede potenciar la formación

• La aparición de una mayor demanda de contenidos

Productoras de multimedia y animación 3D

2 Layout: DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDAD DEL SECTOR AUDIOVISUAL
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DEBILIDADES

• Numerosa competencia sectorial
• Dependencia de los planes de marketing de su

clientela o de los presupuestos asignados
• Faltan agentes de cuentas que hagan una buena

labor comercial
• La negociación directa entre empresas y medios
• No se ven los resultados de su trabajo a corto

plazo
• Dependencia total de los creativos y las creativas

FORTALEZAS

• La clientela, a la que se ofrece un servicio integral,
está fidelizada

• Generan ingresos importantes a empresas parale-
las (productoras, empresas de diseño, etc.)

• La amplia cantidad de servicios que ofrecen
• Las empresas buscan poner sus anuncios en los

medios y una agencia es el sistema más eficaz
• Generan beneficios económicos a las empresas

clientes
• No dependen de clientela puntual sino que tienen

grandes carteras

AMENAZAS

• Excesiva atomización del sector
• La masiva aparición de espacios publicitarios

generará la llegada de nuevas empresas competi-
doras

• El conocimiento que las empresas adquieren de
los medios y con ello la independencia respecto
de las agencias de publicidad

• Fugas de profesionales

OPORTUNIDADES

• Al igual que la ampliación del mercado generará
competencia creará nuevas oportunidades de
negocio

• Los y las agentes de cuentas tendrán más oportu-
nidades comerciales

• Profesionales con cada vez mejor formación
• Los continuos cambios en los mercados favorecen

la implantación de nuevas actuaciones
• Los nuevos canales de distribución fomentan la

aparición de nuevas vías publicitarias

Agencias de publicidad

DEBILIDADES

• Falta de una Federación de OPC regional. Actual-
mente las empresas se adscriben a la de Madrid

• Necesidad de control de las empresas que se
dedican a la organización de congresos sin ser
propiamente OPC, sobre todo agencias de publi-
cidad

• Falta de profesionales de traducción simultánea
• Falta de conocimiento por parte de la clientela de

los servicios y de las facilidades que ofrecen

FORTALEZAS

• Buena oferta hotelera
• Medios físicos adecuados, auditorio, palacio de

congresos, teatros, puertos, centros de arte, etc.
• Buena colaboración entre OPC a nivel nacional y

las empresas regionales
• Profesionales con excelente cualificación
• Empresas de catering de alto nivel
• Gusto por el cuidado de la imagen pública que

tienen las empresas

AMENAZAS

• Empresas no incluidas dentro de la organización
de OPC que realizan los mismos servicios

• Intrusismo de particulares que de forma indepen-
diente realizan las gestiones de un OPC

• No poder dar solución a eventos puntuales de
mayores exigencias organizativas por carecer de
recursos

OPORTUNIDADES

• Creación de negocios vinculados al sector hasta
ahora no existentes como el alquiler de mobiliario
social (perchas, mesas o sillas)

• Realizar la gestión de la vida social de las perso-
nas y personalidades asistentes a los diferentes
espacios, ya sean televisivos o culturales

• Formación y disposición de auxiliares de movilidad
que acompañen a personas o grupos en su estancia

• La Radio Televisión del Principado de Asturias y la
creación de nuevos centros de congresos poten-
ciará el número de eventos a celebrar en la región

Organización profesional de congresos (OPC)

065 Corredor Siderúrgico  23/6/06  16:46  Página 74



4 SECTOR AUDIOVISUAL

75

DEBILIDADES

• Desconocimiento de las necesidades técnicas del
sector del cine y la televisión.

• Falta de infraestructura empresarial para llevar a
cabo grandes eventos.

• A pesar de contar con medios y equipos digitales
falta una mayor introducción de los mismos en el
mercado.

• No hay práctica en el montaje de grandes escena-
rios de televisión.

• Faltan medios de transporte de material adecua-
dos por la fragilidad del mismo.

• La continua evolución de la tecnología provoca
una elevada obsolescencia de los equipos de
alquiler.

• Las empresas del sector no se consideran sufi-
cientemente integradas dentro del proyecto
audiovisual.

FORTALEZAS

• Buena calidad de servicio y buena percepción del
mismo por parte de la clientela.

• Actualización de tecnología digital ya en marcha,
algunas empresas disponen de medios digitales
básicos.

• Profesionales competentes. Aunque les falta prác-
tica al salir del periodo de formación, demuestran
tener una gran capacidad de aprendizaje.

• Costes ligeramente inferiores a la media del mer-
cado nacional.

• Apuesta por la cooperación.
• La industria del cine y la TV empezaría de cero, lo

que facilita la adaptación a las necesidades que
vayan surgiendo.

AMENAZAS

• Empresas competidoras de otros lugares con más
experiencia en el mundo del cine y la televisión.

• Un cambio muy rápido en las necesidades de la
clientela que no permita una cómoda adaptación
y gestión del material ya existente.

• El autoabastecimiento de las productoras del
material necesario.

• El abaratamiento de los equipos y la adquisición
de los mismos en propiedad por parte de las ins-
tituciones.

• La falta de personal especializado en labores de
montaje y transporte que no permita responder a
las demandas surgidas.

OPORTUNIDADES

• El alquiler de medios audiovisuales necesarios en
el cine o la televisión suponen una nueva parcela
de negocio.

• El alquiler de material técnico a partir del apagón
analógico representa un nicho de mercado claro
para crear nuevas empresas que se verá potencia-
do, además, con la TV autonómica.

• Igualmente la creación de empresas de medios de
transporte de material frágil representa otro nicho
de mercado.

• Incremento del número de eventos deportivos,
culturales, políticos y sociales retransmitidos por
televisión y radio.

• El empresariado de la región busca darse a cono-
cer al público en general y solicita, de forma más
habitual y constante, sus servicios.

Alquiler de equipos audiovisuales
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6. Conclusiones

En la configuración actual de la red empre-
sarial asturiana, según este estudio, las pprroo--
dduuccttoorraass  ddee  aauuddiioovviissuuaalleess –de cine y tele-
visión y multimedia– serían el centro neurálgico
de la misma estando el resto de empresas
–agencias de publicidad, de alquiler de medios
audiovisuales y de organización de eventos–
actuando en el sector de forma satélite.

Dada esta configuración del sector, parece
lógico que las conclusiones al estudio se agru-
pen por subsectores y, para cada uno de éstos,
se ha optado por presentar una ficha de diag-
nóstico de situación:

PPRROODDUUCCTTOORRAASS  DDEE  CCIINNEE  YY  TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN

Productos y servicios que ofrecen
Generan sonido e imágenes reales en movimiento

Clientela principal
• Agencias de publicidad
• Empresa privada (mediana o grande)
• Organismos públicos
• Televisiones

Necesidades técnicas no cubiertas
Iluminación, sonido, electricidad y localizaciones

Necesidades de RR.HH.
Personal de sonido, electricidad, iluminación,
redacción, doblaje, documentación, así como
guionistas, cámaras, maquinistas, actores, actri-
ces, etalonadores/as, auxiliares, etc.

Dificultad de actuación
• Se necesita formación muy práctica
• Necesita una fuerte inversión
• Se manejan equipos muy técnicos
• Requiere a las plantillas disponibilidad horaria

y geográfica

Las pprroodduuccttoorraass  ddee  cciinnee  yy  tteelleevviissiióónn
utilizan para sus creaciones imágenes reales
obtenidas mediante la grabación del entorno
humano, social y cultural. Los y las profesionales
con más experiencia en el sector son personas
con una formación autodidacta o adquirida
fuera de la región que, a base de mucho esfuer-
zo, han ido aprendiendo el oficio. La dinámica
de trabajo empresarial es autónoma aunque el
vínculo entre las diferentes productoras es nota-
ble intercambiando materiales, en ocasiones
incluso los/as profesionales colaboran en las
producciones.

La situación del mercado es buena aunque
está realmente poco desarrollado, es decir, la

actual demanda no genera un alto volumen de
facturación ni de exigencias cualitativas, pero sí
permite que las empresas se mantengan activas.

Por otra parte, la ausencia de proyectos
económicamente significativos conlleva una falta
de inversión en materiales específicos que, por
no ser rentable adquirirlos para producciones
puntuales, se han de subcontratar fuera del
Principado de Asturias. Iluminación, grúas o tra-
vellings3, entre otros, son algunos de los servi-
cios más solicitados por las productoras. 

La principal clientela de este tipo de empre-
sas son organismos públicos, empresas de cierto
tamaño y las televisiones de carácter nacional.

La televisión autonómica puede significar un
importante espaldarazo sectorial, siempre y
cuando la producción de series, programas,
documentales, anuncios, etc., se realice dentro
de la región, al menos a medio plazo mientras se
le da al medio audiovisual tiempo a crecer y des-
arrollarse.

PPRROODDUUCCTTOORRAASS  DDEE  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  
DDEE  AANNIIMMAACCIIÓÓNN  33DD

Productos y servicios que ofrecen
Generan sonido e imágenes de ficción en movi-
miento

Clientela principal
• Agencias de publicidad
• Empresa privada (mediana o grande)
• Organismos públicos
• Televisiones
• Productoras de cine y televisión

Necesidades técnicas no cubiertas
Ilustración, animación, layout

Necesidades de RR.HH.
Profesionales de la ilustración, infografía e admi-
nistración, así como documentalistas, comercia-
les, cámaras, redactores/as gráficos/as, etc.

Dificultad de actuación
• Se necesita una formación muy práctica
• Requiere mucho tiempo de aprendizaje

Las pprroodduuccttoorraass  mmuullttiimmeeddiiaa  ddee  aannii--
mmaacciióónn  33DD reflejan la realidad o crean ficción
en movimiento mediante medios digitales. Sub-
contratan servicios a las productoras de video
cuando el trabajo consiste en una mezcla de for-
mato de imagen digital y real. Del mismo modo,
las productoras de video las contratan a ellas
para completar sus producciones.

Como sucede con el cine y la televisión, el
principal problema es la falta de mercado real. En

3 Travelling: Movimiento de cámara obtenido mediante el desplazamiento de la misma sobre raíles o cualquier otro sistema para lograr
tomas de personajes en movimiento, o para lograr una mayor captación del entorno.
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general, la facturación más importante de este
tipo de empresas es la infografía de obra civil
quedando el resto limitada a contados trabajos
por la falta de una inversión importante en ellos.

Algunas empresas intentan diversificar el
negocio generando programas de carácter cul-
tural, sketchs o faldones de tipo televisivo. Esta
visión u opción empresarial en cierta medida se
está extendiendo cada vez más y, por ejemplo,
alguna de las empresas visitadas trabaja con el
sector médico, muy presente entre los y las pro-
fesionales de la  infografía.

La principal clientela de estas empresas,
además de los organismos públicos, son las
empresas de los sectores de la construcción, del
sector médico, cultural, televisivo, etc.

Con respecto a la nueva televisión autonó-
mica, las productoras multimedia no ven una
influencia tan directa como las productoras de
televisión pero consideran que de forma colate-
ral puede tener un impacto positivo en su evolu-
ción productiva.

AAGGEENNCCIIAASS  DDEE  PPUUBBLLIICCIIDDAADD

Productos y servicios que ofrecen
Publicidad integral, creación de marca, imagen
corporativa, etc.

Clientela principal
• Empresa privada
• Organismos públicos

Necesidades técnicas no cubiertas
Gestión de carteras

Necesidades de RR.HH.
Profesionales del diseño y redacción, así como
comerciales, creativos/as, etc.

Dificultad de actuación
• Es un sector que necesita una fuerte inversión
• Existe una gran división interna
• Mucha competencia

La tarea y fuerza de las aaggeenncciiaass  ddee
ppuubblliicciiddaadd radica en que son capaces de aglu-
tinar la llegada de un producto, servicio o
empresa a todos los medios de comunicación de
forma global. Esto les sitúa en el punto medio
entre la clientela final y las empresas proveedo-
ras del servicio.

El de la publicidad es un subsector en auge
en el que continuamente se genera y destruye
mercado. Por este hecho, el sector de las agen-
cias publicitarias depende de los servicios ofre-
cidos y de su labor comercial en la que hacen
una fuerte inversión.

En cuanto a la televisión autonómica opinan
que será un elemento más para generar publici-
dad, su posición es de expectación y buenas
perspectivas.

AALLQQUUIILLEERR  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS

Productos y servicios que ofrecen
Alquiler de equipos audiovisuales para cubrir
determinados eventos

Clientela principal
• Agencias de publicidad
• Empresa privada
• Organismos públicos
• Televisiones y radios

Necesidades técnicas no cubiertas
Transporte de material, elementos propios del
cine y la televisión, últimos avances tecnológicos

Necesidades de RR.HH.
Auxiliares, técnicos y técnicas de sonido, luz y
montaje, transportistas

Dificultad de actuación
• Es un sector que necesita una fuerte inversión

inicial
• Se manejan equipos muy técnicos
• Requiere cierta movilidad geográfica

El principal objetivo de las empresas de
aallqquuiilleerr  ddee  eeqquuiippooss es proveer de material
audiovisual a su clientela. Dicho material incluye
iluminación, sonido, imagen, traducción simultá-
nea, grabación, proyectores, etc. Además del
alquiler algunas empresas ofrecen venta y repa-
ración de equipos.

Es un subsector que goza de unas excelen-
tes relaciones de tipo interno existiendo un con-
tinuo flujo de contrataciones entre las diferentes
empresas. Para actos cuyas necesidades técnicas
son limitadas, una sola empresa solventa todo el
trabajo solicitado, en cambio, para actos de
mayor entidad –por ejemplo, los Premios Prínci-
pe de Asturias–, el trabajo se realiza de forma
coordinada entre todas ellas.

Actualmente su mercado está en expansión
puesto que, poco a poco, las empresas buscan
tener una mayor proyección mediante actos de
carácter público. Aún así reconocen que la falta
de una red empresarial mayor obliga a realizar
una inversión en material reducida. Por ejemplo,
en eventos de tipo internacional con gran asis-
tencia de ponentes y participantes no existen en
toda la región suficientes aparatos de traduc-
ción simultánea y han de ser alquilados fuera de
la región.

Su principal clientela son organismos públi-
cos, televisiones y radios y empresas de carácter
industrial o de servicios, como las organizadoras
de eventos.

La creación de la televisión autonómica
pasa, para estas empresas, en cierto modo, des-
apercibida. Este hecho tiene una fácil explica-
ción: la televisión contará con sus propios
medios y será la clientela tradicional de las
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empresas de alquiler la que, ante la demanda de
servicios por parte de la televisión, recurra a
ellas. Es decir, serán el tercer eslabón de la cade-
na. Probablemente no generarán nueva clientela
asociada a la televisión autonómica, pero si fac-
turarán más a la ya fidelizada a lo largo de los
años.

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
DDEE  CCOONNGGRREESSOOSS

Productos y servicios que ofrecen
Coordinación y gestión de la organización glo-
bal de un evento público

Clientela principal
• Agencias de publicidad
• Empresa privada
• Organismos públicos
• Colectivos profesionales

Necesidades técnicas no cubiertas
Protocolo, traducción simultánea

Necesidades de RR.HH.
Azafatas y azafatos de congresos

Dificultad de actuación
• La demanda ahora mismo está cubierta

Las empresas de oorrggaanniizzaacciióónn  pprrooffeessiioo--
nnaall  ddee  ccoonnggrreessooss son contratadas para reali-
zar la gestión total de un acto público y, en oca-
siones, también se encargan de subcontratar la
parte audiovisual.

Su visión de la nueva televisión autonómica
es, al igual que sucede con las empresas de
alquiler, a las que les une un gran flujo de con-
tratación bidireccional, que la influencia será
indirecta por lo que hasta ahora se mantienen a
la espera de ver el desarrollo de los aconteci-
mientos.

7. Oportunidades basadas

en las necesidades del

mercado no cubiertas

En cuanto a las ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee
nneeggoocciioo  detectadas en el sector, éstas son las
siguientes:

IILLUUMMIINNAACCIIÓÓNN

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
La iluminación que hay ahora mismo en el

mercado está enfocada a un uso espectacular y
nada tiene que ver con las necesidades genera-
das con la grabación de cine y televisión.

Estas insuficiencias de carácter muy técnico
y concreto hace necesaria, ante la previsión de
un aumento de demanda de programación, la
aappaarriicciióónn  ddee  eemmpprreessaass  qquuee  ssuurrttaann  aa  llaass
pprroodduuccttoorraass  ddee  mmaalleettaass  ddee  lluucceess,,  ddee
ppaarrrrii ll llaass,,  ddee  ppootteenncciiaa,,  ddee  ddiiffeerreenntteess
ttiippoollooggííaass,,  eettcc..

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
No cabe duda de que la persona que quiera

iniciar una aventura en esta rama del sector
audiovisual debe tener además de conocimien-
tos empresariales básicos, ccoonnoocciimmiieennttooss
ttééccnniiccooss de uso y manejo de los equipos de
iluminación que adquiera ya que el sector le
demandará ssoolluucciioonneess  aa  pprroobblleemmaass  ccoonn--
ccrreettooss de iluminación que deberá ser capaz de
ofrecer si quiere tener éxito en el mercado.

PPEERRFFIILL  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO
Si hay algún perfil profesional que se pueda

destacar en este segmento de negocio es el de
personal ttééccnniiccoo  ddee  ii lluummiinnaacciióónn.

No hay formación reglada específica en ilu-
minación, por lo que una persona con conoci-
mientos básicos en esta materia o materias asi-
miladas podrá ser una buena candidata para for-
mar parte del equipo de una empresa dedicada
a proveer servicios de iluminación al sector.

En el caso del alquiler de equipos de ilumi-
nación, también se requeriría ppeerrssoonnaall  ttééccnnii--
ccoo  ppaarraa  eell  mmoonnttaajjee ddee  llooss  ddiissppoossiittiivvooss.

DDIIFFIICCUULLTTAADD  
DDEE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

El número de empresas que realicen esta
actividad deberá crecer de acuerdo a las necesi-
dades del mercado puesto que se está hablando
de proveer al sector de mmaatteerriiaall  qquuee  eess  mmuuyy
ccoossttoossoo y que será utilizado en acciones pun-
tuales. 

NNEECCEESSIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS
La carencia formativa más importante con la

que se encontraría este segmento de actividad
sería la de no poder contar con personal ttééccnnii--
ccooss  ddee  ii lluummiinnaacciióónn  por no existir dicha titu-
lación ni cursos de formación ocupacional.

SSOONNIIDDOO

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
Las producciones audiovisuales que se han

desarrollado hasta ahora se han solventado sin
la necesidad de adquirir evoluciones técnicas de
sonido o recurriendo a las ofertadas desde
comunidades vecinas. En un futuro, el incremen-
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to de la necesidad de elementos de sonido para
realizar una grabación llevará a plantearse la
introducción de los mismos en la región porque
será más rentable, útil y práctico disponer de
ellos de forma directa. Esa necesidad, como
sucede con la iluminación, supondrá una ooppoorr--
ttuunniiddaadd  ppaarraa  ccrreeaarr  eemmpprreessaass  ddee  aallqquuiilleerr
ddee  eelleemmeennttooss  ddee  ssoonniiddoo  ccoommoo  eell  ssoonniiddoo
ddii rreeccttoo,,   mmiiccrróóffoonnooss  ddee  ppéérrtt iiggaa  ee
iinnaalláámmbbrriiccooss,,  aaccoonnddiicciioonnaammiieennttooss  aaccúúss--
ttiiccooss,,  ggrraabbaaddoorreess  ddiiggiittaalleess,,  eettcc..

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
De forma paralela a la actividad de ilumina-

ción, la de sonido también requiere de una per-
sona que además de tener conocimientos en
gestión de empresas conozca técnicamente
tanto el producto que va a alquilar como el ser-
vicio que va a ofrecer, entendiendo por esto,
que sea capaz de ofrecer soluciones a necesida-
des concretas del mercado.

PPEERRFFIILL  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO
Las empresas de sonido para audiovisuales

presentarán oportunidades de empleo a personas
que tengan un perfil técnico en sonido como el
que se puede adquirir en la formación profesional
de ciclo superior de sonido ofrecido por el CIDI-
SI. En los alquileres de equipos de sonido, como
en el caso de la iluminación, también se requeriría
ppeerrssoonnaall  ttééccnniiccoo  ddee  mmoonnttaajjee.

DDIIFFIICCUULLTTAADD  
DDEE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

La puesta en marcha de este tipo de empre-
sas representaría económicamente una ddiiff iiccuull--
ttaadd  mmeeddiiaa puesto que, aunque los materiales
son más económicos que los de iluminación, se
necesitan más unidades de cada referencia.

NNEECCEESSIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS
En el caso de que la empresa decida ofrecer

servicios avanzados de sonido para la postpro-
ducción, sería interesante contar entonces con
personal que maneje pprrooggrraammaass  iinnffoorrmmááttii--
ccooss  ddee  mmoonnttaajjee  yy  aarrrreeggllooss  ddee  ssoonniiddoo
como Soundforge, Nuendo, etc.

EELLÉÉCCTTRRIICCOOSS

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
Es un área de negocio complementaria a la

iluminación y el sonido. Los sistemas de produc-
ción de una grabación televisiva o cinematográfi-
ca necesitan una alimentación eléctrica mucho
mayor que la usada en un ámbito doméstico y
conlleva unas especifidades técnicas no cubiertas

por los y las profesionales regionales debido a la
ya mencionada falta de demanda. LLaass  eemmpprree--
ssaass  eessppeecciiaalliizzaaddaass  eenn  eell  ssuurrttiiddoo  eellééccttrrii--
ccoo  aa  nniivveell  aauuddiioovviissuuaall,,  ccoommoo  ooffeerreenntteess
ddee  uunn  sseerrvviicciioo,,  tteennddrráánn  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa
ddee  nneeggoocciioo  ddiiffeerreennttee  aa  llaa  sseegguuiiddaa  hhaassttaa
aahhoorraa..  LLaass  eemmpprreessaass,,  aaddeemmááss  ddee  mmoonnttaarr
yy  mmaanntteenneerr  llooss  cciirrccuuiittooss  eellééccttrriiccooss  pprroo--
ppiiooss  ddee  uunn  ppllaattóó  tteelleevviissiivvoo,,  hhaabbrráánn  ddee
ssuurrttiirr  aa  llaass  pprroodduucccciioonneess  ddee  eeqquuiippooss
ggeenneerraaddoorreess  ddee  llaa  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa
nneecceessaarriiaa  ppaarraa  eell  rrooddaajjee  ffuueerraa  ddee  ppllaattóó..

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
El componente humano de estas empresas

está, fundamentalmente, compuesto por pprroo--
ffeessiioonnaalleess  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd  ccoonn  eessppeecciiaallii--
zzaacciióónn  eenn  mmaatteerriiaa  aauuddiioovviissuuaall..

DDIIFFIICCUULLTTAADD  
DDEE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

La mayor dificultad radica en la inversión ini-
cial en equipos que puedan satisfacer la demanda
del mercado en cada lugar y momento preciso.

LLOOCCAALLIIZZAACCIIOONNEESS

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
Asturias no dispone ahora mismo de un gran

plató de grabación. Existe alguno de escasas
dimensiones donde se acometen producciones
de carácter reducido, pero las necesidades que
generará una producción de alto nivel y calidad
conllevarían la creación de un espacio cerrado
de no menos de 500 m2.

La ccrreeaacciióónn  yy  ggeessttiióónn  ddeell  uussoo  ddee  eessttee
ttiippoo  ddee  llooccaalleess  eess  uunnaa  ggrraann  ooppoorrttuunniiddaadd
ddee  nneeggoocciioo, puesto que las productoras no
pueden disponer de ellos de forma indepen-
diente y siempre será demandada su utilización.

Una alternativa de menor coste, con las mis-
mas posibilidades y fundamentada en el capital
humano es la de la llooccaalliizzaacciióónn  ddee  eessppaacciiooss
ddee  ggrraabbaacciióónn  aall  aaiirree  ll iibbrree. El único “pero”
que plantea esta opción es que al estar en una
región pequeña y ya conocida, el barrido geo-
gráfico se haría, hasta cierto punto, rápido y ello
llevaría a la empresa a tener que salir de la
región. Esa deslocalización no sería difícil pues-
to que, como se indicó, es una iniciativa empre-
sarial basada en el capital humano y por tanto
de fácil gestión y alta rentabilidad.

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
Además de conocimiento del entorno y del

sector que permita a la persona emprendedora
ofrecer un servicio ajustado a las demandas del
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mercado, ésta deberá gestionar de la forma más
rentable los recursos humanos con los que tiene
que contar para desarrollar su actividad.

PPEERRFFIILL  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO
Para la actividad de localización de espacios

abiertos, cualquier persona con ccoonnoocciimmiieenn--
ttooss  aarrttííssttiiccooss  ffoottooggrrááffiiccooss  yy  ddee  iimmaaggeenn
sería capaz de desarrollar un buen trabajo.

DDIIFFIICCUULLTTAADD  
DDEE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

La concepción de un plató como tal conlle-
va la adquisición de una amplia cantidad de
material específico y la contratación del perso-
nal que lo haga funcionar desde un punto de
vista administrativo y técnico. Por esa doble
perspectiva, empresarial y laboral, parece una
iniciativa empresarial interesante.

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  CCIINNEEMMAATTOOGGRRÁÁFFIICCAA  
YY  DDEE  VVÍÍDDEEOO

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
Las características del mercado regional,

pequeño, muy localizado y de necesidades bási-
cas y predeterminadas, hacen que la distribución
no sea un punto fuerte puesto que en la mayor
parte de los casos, a su pesar, son las propias
productoras las que realizan la labor comercial.

Con la creación de nuevos espacios de emi-
sión se espera que la producción aumente, ese
incremento hará rentable la ppuueessttaa  eenn  mmaarr--
cchhaa  ddee  uunnaa  eemmpprreessaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  aa
nniivveell,,  nnoo  ssóólloo  rreeggiioonnaall,,  ssiinnoo  nnaacciioonnaall.

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
En esta ocasión, la persona que quiera ini-

ciar una actividad económica en este segmento,
deberá tener un amplio conocimiento del mismo
en cuanto a estructura del mercado, agentes
que intervienen, limitaciones legales, puntos de
venta o difusión, etc.

DDIIFFIICCUULLTTAADD  
DDEE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

La distribución cinematográfica no requiere
un perfil profesional determinado. La empresa
podría requerir de personas para apoyo comer-
cial, de gestión y administrativo, perfil fácil de
encontrar en el mercado.

SSEERRVVIICCIIOOSS  LLEEGGAALLEESS  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOOSS

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
La creación de contenidos destinados a un

consumo público está sujeta a unas normativas
legales referidas, entre otros aspectos, a la ges-
tión de la propiedad intelectual.

Lo mismo que otras materias laborales están
ampliamente estudiadas y catalogadas en cuan-
to a normativa de actuación y existen profesio-
nales con especialización en asuntos laboralis-
tas, familiares, de riesgos laborales, etc., Asturias
no cuenta con profesionales que, de forma
específica, se dediquen a ggeesstt iioonnaarr   llooss
ccaassooss  ddeerr iivvaaddooss  ddee  llaa   pprroodduucccciióónn
aauuddiioovviissuuaall.

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
Deberá ser una persona titulada en derecho

con conocimientos suficientes en la problemáti-
ca de los derechos de propiedad intelectual de
los productos audiovisuales en cada fase de su
producción.

DDIIFFIICCUULLTTAADD  
DDEE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

La creación de una empresa que gestionase
este tipo de temas sería una buena oportunidad
de negocio. La mayor dificultad radica en la for-
mación académica que esto requiere, pero las
salidas que ofrece son muy destacables.

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  EENN  AALLTTAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  ((HHDD))

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
El formato de producción HD es desconoci-

do para las personas ajenas al mundo audiovi-
sual, pero lo cierto es que la llegada de la TDT
acelerará la entrada de este tipo de producción
y de tecnología que viene asociada a ella en las
productoras y en el consumo doméstico.

Se trata pues más que de una nueva línea de
negocio de una nnuueevvaa  ffoorrmmaa  ddee  pprroodduucccciióónn
aauuddiioovviissuuaall basada en las nuevas tecnologías.

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
Productores o productoras que apuesten

por las oportunidades que ofrece la HD.

PPEERRFFIILL  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO
En este caso, el personal que se requerirá

para ejercer profesionalmente en este ámbito
tendrá que tener conocimientos técnicos espe-
cíficos en HD. 

DDIIFFIICCUULLTTAADD  
DDEE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

Aunque es un nicho de mercado real, desde
la óptica de creación de empresas, su alto con-
tenido tecnológico y la inversión económica que
supondría hace que sea una opción difícil.
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AALLQQUUIILLEERR  YY  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  EESSPPEECCIIAALL  DDEE
MMAATTEERRIIAALL  TTÉÉCCNNIICCOO

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
Este sector en la región esta muy bien posi-

cionado y las relaciones internas son, por lo
general, muy buenas. El gran problema que exis-
te es que entre los medios con los que cuentan
no están incluidos los propios del cine y la tele-
visión. Esta carencia está más que justificada ante
la falta de demanda existente actualmente, aun-
que se espera que la tendencia se revierta y
comience a crecer dicha demanda. Por ello, se
mantiene la idea del alquiler de elementos técni-
cos como parte importante de esta industria,
pero en esta ocasión la idea sería ssoolloo  aallqquuiillaarr
eell  mmaatteerriiaall  ssiinn  pprreessttaarr  sseerrvviicciioo  ttééccnniiccoo. 

Dentro de este mismo sector y debido a la
fragilidad de los materiales, una posible actua-
ción de tipo empresarial sería el ttrraannssppoorrttee
ddee  mmaatteerriiaall  ttééccnniiccoo. Las empresas de trans-
porte convencionales no asumen, en algunas
ocasiones, los desperfectos que se puedan oca-
sionar sobre elementos tan frágiles y costosos.
Cubrir ese vacío logístico es una buena oportu-
nidad de negocio.

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
Además de conocimientos de gestión

empresarial, la persona que se decante por ini-
ciar una actividad como esta deberá tener un
ccoonnoocciimmiieennttoo  gglloobbaall   ddee  llaass  nneecceessiiddaa--
ddeess  ddee  eeqquuiippoo  ttééccnniiccoo  ddee  llaass  pprroodduucc--
cciioonneess  aauuddiioovviissuuaalleess para dar soluciones
rentables en tiempo y coste a las necesidades
del mercado.

PPEERRFFIILL  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO
Al tratarse de un alquiler de material, el per-

sonal que se contrataría no necesitaría tener
ningún conocimiento específico ya que no se
ofrecería el servicio técnico ni de montaje. Tan
solo sería necesario contar con ppeerrssoonnaass  qquuee
rreeaalliicceenn  uunn  ttrraannssppoorrttee  eeffiiccaazz  ccuuiiddaannddoo
eell  mmaatteerriiaall. Si se optase por incluir estos ser-
vicios en la actividad empresarial, entonces se
tendría que contar con técnicos/as de sonido,
iluminación, eléctricos/as, etc.

DDIIFFIICCUULLTTAADD  
DDEE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

La principal dificultad radica en el eelleevvaaddoo
ccoossttee  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn,,  nnoo  ssoolloo  iinniicciiaall,,
ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ddee  rreennoovvaacciióónn  ddee  eeqquuiippooss,
además de tener que contar con parque móvil
mínimo que asegure la correcta prestación del
servicio.

SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  
DDEE  EEVVEENNTTOOSS

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
La oportunidad de negocio no está tanto en

la novedad del servicio, sino en la atención a una
demanda de servicios más específicos que no
están siendo atendidos por las empresas ya ins-
taladas en el mercado. 

Las funciones en las que más se percibiría un
aumento de la demanda de servicios como con-
secuencia de una ampliación del mercado
audiovisual serían: aauuxxiill iiaarreess  ddee  mmoovviill iiddaadd,
ccaatteerriinngg, ggeessttiióónn  ddee  vviiddaa  ssoocciiaall, sseerrvvii--
cciiooss  ddee  ccoonnffiirrmmaacciióónn ddee  cciittaass y aazzaaffaattaass
yy  aazzaaffaattooss.

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
Tratándose de una actividad de prestación

de servicios, los conocimientos que ha de tener
la persona que opte por crear empresa en este
sector están basados en la gestión de recursos
humanos y medios técnicos, siendo capaz de
dar soluciones a las necesidades que van apare-
ciendo en el mercado.

PPEERRFFIILL  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO
Según el servicio que se vaya a prestar, los y

las profesionales que se requerirán podrán ser
desde azafatas y azafatos, a intérpretes de len-
gua de signos, personal técnico de sonido, etc.

NNEECCEESSIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS
Si bien hay oferta formativa en protocolo

empresarial y social, quizá ésta sea insuficiente o
no alcance a los y las profesionales del sector
que se están incorporando al mercado laboral
en este sector.

SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD

TTIIPPOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO
Las características de trabajo que conlleva

un rodaje, la presencia de público en un plató, el
traslado de personajes ilustres e invitados e invi-
tadas, etc. son actividades que deben ser reali-
zadas asegurando la integridad física de objetos
y personas. Contar con personas especializadas
en el sector que, además, sean pprrooffeessiioonnaalleess
ddee  sseegguurriiddaadd serviría para supervisar y asegu-
rar un desarrollo normal de cada actividad, así
como la protección de las personas implicadas y
de los materiales utilizados

PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA
Una persona conocedora del funcionamien-
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to de las empresas que ofrecen servicios de
seguridad podría abordar una iniciativa empre-
sarial de este tipo ofreciendo servicios especia-
lizados a necesidades concretas de la produc-
ción audiovisual.

PPEERRFFIILL  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO
Personal titulado en seguridad privada.

8. Recomendaciones

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  FFIINNAANNCCIIEERRAASS

SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS
El sector gallego de la producción audiovi-

sual disfrutó de inyecciones de dinero vía sub-
venciones –7,6 millones de euros en 2002– que
le ayudó a adquirir una madurez que lo ha hecho
competitivo a nivel nacional.

El crecimiento empresarial más evidente fue
el de las productoras de cine y televisión y de
animación que trajeron consigo un incremento
en la demanda de profesionales de muchas dis-
ciplinas relacionadas con la necesidad de dar
contenido a las producciones –guionistas,
documentalistas, personal técnico de caracteri-
zación, iluminación y sonido, actores y actrices,
dibujantes, etc.–, así como en la inversión priva-
da en medios técnicos –cámaras, equipos de ilu-
minación, equipos de sonido, etc.– y humanos
–centros de formación especializada–.

Esperando el mismo efecto, disponer de
ayudas que reduzcan los costes de producción
animará a las empresas a crear programas, largo-
metrajes, etc.

SSuubbvveenncciioonneess  aa  llaa  pprroodduucccciióónn:: habría
que incrementar la partida presupuestaria de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo para que la ayuda realmente sea moti-
vadora y las productoras se lancen a proyectos
que puedan competir a nivel nacional.

SSuubbvveenncciioonneess  aa  llaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  eeqquuii--
ppooss  ttééccnniiccooss:: la tecnología está íntimamente
ligada al sector y así, cuanto más adaptados
estén los equipos técnicos a la última tecnolo-
gía, mejores serán los resultados. Ayudar a las
empresas a invertir en equipos nuevos redunda-
rá en mayores niveles de calidad.

SSuubbvveenncciioonneess  aa  llooss  ggaassttooss  ddee  vviiaajjee  yy
ddiieettaass  ppaarraa  llooss  yy  llaass  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee
llaass  aarrtteess  eessccéénniiccaass:: las particularidades cul-
turales y lingüísticas de Galicia han favorecido la
selección de sus actores y actrices a la hora de
interpretar personajes de la región en produc-
ciones nacionales –por ejemplo, en la película
Los Lunes al Sol, casi el 100% del reparto eran

profesionales de series de la televisión autonó-
mica que se han requerido posteriormente para
otras películas como Mar adentro, también
ambientada en Galicia–.

Acudir a los castings que se tienen lugar
principalmente en Madrid y Barcelona conlleva
un gasto que no siempre pueden sufragar los
actores y actrices que acaban de empezar. Des-
tinar bboollssaass  ddee  vviiaajjee o bbeeccaass para acudir a
procesos de selección les ayudaría a dar el salto
y, de forma colateral, a promocionar la región a
nivel nacional.

MMIICCRROOCCRRÉÉDDIITTOOSS
Como alternativa a las subvenciones, se

puede optar por conceder mmiiccrrooccrrééddiittooss con
el objetivo de facilitar recursos económicos a las
empresas del sector tanto para la producción
como para la adquisición de nuevos equipos
técnicos.

AAVVAALLEESS
Uno de los mayores problemas con los que

se encuentran las productoras de cine y televi-
sión es la incapacidad de poder emprender pro-
yectos más ambiciosos por falta de aval.

Se hace necesario dotar al sector de una
SSoocciieeddaadd  ddee  GGaarraannttííaa  RReeccíípprrooccaa especia-
lizada en el sector audiovisual.

AAYYUUDDAASS  PPAARRAA  LLAA  RREENNOOVVAACCIIÓÓNN  DDEE
EEQQUUIIPPOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  EENN  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS
DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN

La formación en materia audiovisual ha de ir
acorde al desarrollo tecnológico que se va pro-
duciendo en el mercado porque, de lo contrario,
los y las profesionales que salgan de los centros
formativos llegarán con conocimientos insufi-
cientes para lo exigido por las empresas.

Disponer de aayyuuddaass  ddiirreeccttaass  ppaarraa  llaa
aaddqquuiissiicciióónn  oo  aallqquuiilleerr de nuevo material
podría ayudar a solucionar el problema de la
obsolescencia de los equipos con los que se
está formando a las nuevas generaciones de
profesionales.

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  PPRROOMMOOCCIIOONNAALLEESS

PPOORRTTAALL  
DDEE  RREECCUURRSSOOSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS

Una forma de potenciar el sector audiovi-
sual asturiano es promocionándolo fuera de sus
fronteras.

Sería interesante poner en marcha un ppoorr--
ttaall eenn  IInntteerrnneett a imagen y semejanza de la
“Guía Audiovisual” de la Fundación Audiovisual
de Andalucía (http://www.fundacionava.org/

4SECTOR AUDIOVISUAL
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pages/guia.php) en el que se vayan detallando
los trabajos que se hayan realizado en Asturias
en los distintos campos del sector –cine, televi-
sión, animación, etc.–, que sirva de foro para el
intercambio de información, de soporte para un
posible mercado de segunda mano de equipos
técnicos y, sobre todo, de guía de recursos
audiovisuales –técnicos y humanos–.

Para que el potencial que ofrece sea aprove-
chado por todo el sector, hhaabbrrííaa  qquuee  mmoottiivvaarr
aa  ééssttee  aa  ppaarrttiicciippaarr  ddee  ffoorrmmaa  aaccttiivvaa  eenn  eell
mmiissmmoo.

PPRREEMMIIOOSS
Un buen método para sacar a la luz talentos

creativos y artísticos es convocando premios.
Pero éstos deben aportar además de satisfac-
ción al equipo humano que hay detrás de cada
producción audiovisual, algún tipo de ayuda
económica que permita a las personas premia-
das continuar con su trabajo.

Debería convocarse para distintas categorí-
as de producto –cine, televisión, radio, multime-
dia y vídeo– y profesionales –dirección, actor,
actriz, música, etc.–.

MMUUEESSTTRRAA  
DDEELL  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL  AASSTTUURRIIAANNOO

La mejor forma de llegar al público en gene-
ral con las producciones de la región es ayudan-
do a la difusión de éstas mediante la celebración
de un FFeessttiivvaall  oo  MMuueessttrraa  ddeell  AAuuddiioovviissuuaall
AAssttuurriiaannoo. Para garantizar el éxito de la misma,
serán necesarias jornadas y material de difusión
de la iniciativa.

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  CCAALLEENNDDAARRIIOO
DDEE  CCUURRSSOOSS

Es patente el problema formativo que existe
en el sector. Las empresas opinan que las pro-
mociones de estudiantes que salen de las escue-
las especializadas, si bien tienen una base, no
poseen la suficiente preparación para el trabajo
del día a día. De ahí que en ocasiones prefieran
la formación directa en las empresas de aquellas
personas en las que detectan aptitudes y acti-
tudes que les lleven a pensar que será rentable
el esfuerzo.

Se hace necesario que se abra un ccaannaall  ddee
ccoommuunniiccaacciióónn  eennttrree  llaass  eemmpprreessaass  yy  llaa
aaddmmiinniissttrraacciióónn  para que ésta promueva cur-
sos especializados que contengan programas
que se ajusten a las necesidades formativas rea-
les de las empresas, necesidades que han de
definir claramente estas últimas.

Sería muy interesante además ccoonnttaarr  ccoonn
pprrooffeessiioonnaalleess  eenn  aaccttiivvoo  ddee  llaass  eemmpprreessaass
ccoommoo  ppoossiibblleess  ffoorrmmaaddoorreess  yy  ffoorrmmaaddoorraass
del programa de cursos que gestione la Admi-
nistración.

Finalmente, el programa tendría que tener
un ccaalleennddaarriioo  ddeeffiinniiddoo  ppaarraa  ssuu  iimmppaarrttii--
cciióónn,, atendiendo a la estacionalidad de la
demanda del sector para que puedan acudir a
las acciones formativas el máximo número posi-
ble de profesionales del sector.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  FFOORRMMAADDOORREESS//AASS
También se pueden diseñar aacccciioonneess  ffoorr--

mmaattiivvaass  ddeessttiinnaaddaass  aa  llaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn
ttééccnniiccaa,,  rreecciiccllaajjee  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  eettcc..
ddee  pprrooffeessoorreess  yy  pprrooffeessoorraass de los centros
que imparten la formación profesional homolo-
gada.

De esta forma se podría establecer un nneexxoo
ddee  uunniióónn  eennttrree  cceennttrrooss  ffoorrmmaattiivvooss  yy
eemmpprreessaa.

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  EEMMPPLLEEOO

BBOOLLSSAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO
Utilizando a Internet como soporte, se

puede crear una herramienta que sirva para
encontrar profesionales en el momento y con el
perfil que se necesita.

Las personas que trabajan en el sector de
forma autónoma, las recién tituladas, las que
buscan nuevos proyectos, etc. pueden ppuubbll ii--
ccaarr  ssuu  CCVV en esta herramienta a la que se daría
acceso restringido solo para las empresas del
sector.

Sería una bolsa de trabajo y un eennttoorrnnoo
ddee  eennccuueennttrroo  eennttrree  pprrooffeessiioonnaalleess yy
eemmpprreessaass  ddeell  sseeccttoorr a semejanza del pro-
yecto DEVA del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias.

IINNDDUUSSTTRRIIAA  AAUUXXIILLIIAARR
Pensando en los colectivos beneficiarios del

proyecto EQUAL Ciudades del Acero: Espacio
Emprendedor, se pueden oorriieennttaarr  llaass  aacccciioo--
nneess  ddee  iinnsseerrcciióónn  llaabboorraall  hhaacciiaa  llaa  iinndduuss--
ttrriiaa  aauuxxiill iiaarr  ddeell  sseeccttoorr  aauuddiioovviissuuaall, esto
es, en los sectores de la peluquería, estética,
decoración, vestuario, catering, etc.

Se trata de iniciativas empresariales que, si
bien no obtienen el 100% de su facturación del
sector audiovisual, orientar alguna de sus líneas
de negocio hacia el mismo puede aportarles un
ggrraaddoo  ddee  ddiiffeerreenncciiaacciióónn dentro de un mer-
cado que se presenta saturado.
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
SSOOBBRREE  AASSOOCCIIAACCIIOONNIISSMMOO

RREELLAANNZZAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN
DDEE  PPRROODDUUCCTTOORRAASS  DDEE  TTVV  DDEE  AASSTTUU--
RRIIAASS  YY  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  NNUUEEVVAASS  AASSOO--
CCIIAACCIIOONNEESS  YY  EENNTTIIDDAADDEESS

El sector audiovisual gallego cuenta con dis-
tintas asociaciones muy activas, con gran tra-
yectoria y retos conseguidos. Por un lado, las
hay empresariales como la AGAPI (Asociación
Gallega de Productoras Independientes) y la
AEGA (Asociación de Empresas Gallegas del
Audiovisual); por otro, las profesionales como la
Asociación de Actores, Directores y Técnicos de
Escena de Galicia y otras entidades como el
Cluster del Audiovisual y la Academia del Audio-
visual de Galicia.

Se debería fomentar el rreellaannzzaammiieennttoo  ddee
llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  PPrroodduuccttoorraass  ddee  TTVV  ddee
AAssttuurriiaass, crear otras nuevas con ccaarráácctteerr
pprrooffeessiioonnaall e incluso intentar promover la for-
mación de un cclluusstteerr a través del cual se tomen
decisiones que repercutan en todo el sector, se
concentren esfuerzos y se presente como único
agente ante sus interlocutores institucionales
–ayuntamientos, gobierno regional, entidades
financieras, etc.–.

OOTTRRAASS  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

OORRGGAANNIISSMMOOSS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE
AAPPOOYYOO  AALL  SSEECCTTOORR

Si hay algo en común entre las Comunida-
des Autónomas que ahora disfrutan de un sec-
tor audiovisual maduro y en auge es el respaldo
institucional que han tenido y siguen teniendo.
Entre otros ejemplos se pueden destacar el
gallego y el andaluz:

En Galicia surge al amparo de la Ley del
Audiovisual el CCoonnssoorrcciioo  ddeell  AAuuddiioovviissuuaall y
la FFii llmm  CCoommmmiissssiioonn que tienen como función
la de impulsar el desarrollo equilibrado del sec-
tor, así como la de potenciar la región gallega
como marco para la realización de todo tipo de
producciones audiovisuales y multimedia.

Andalucía cuenta con la FFuunnddaacc iióónn
AAuuddiioovviissuuaall  ddee  AAnnddaalluuccííaa, entidad patroci-
nada por la Radio Televisión de Andalucía y
entre sus misiones están la de informar, formar,
estructurar el sector y promocionarlo. Gestiona
además un portal de Internet que es muy com-
pleto, incluye una Guía audiovisual, un Catálogo
de obras audiovisuales andaluzas, ofertas y
demandas de empleo, noticias, la oferta forma-
tiva, etc.

SSii  ssee  bbuussccaa  qquuee  eell  sseeccttoorr  aassttuurriiaannoo
ccrreezzccaa  ddee  ffoorrmmaa  eeqquuiill iibbrraaddaa  yy  eenn  iigguuaall--
ddaadd  ddee  ccoonnddiicciioonneess  qquuee  eell  ddee  oottrraass
ccoommuunniiddaaddeess,,  sseerráá  nneecceessaarriioo  ddoottaarrlloo,,
aaddeemmááss  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn,,  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee
eennttiiddaaddeess  ddee  aappooyyoo..
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SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

87

1. Objetivos, metodología y

estructura del documento

El Estudio de diagnóstico y potencialidad
del sector de servicios avanzados a las empresas
en el ámbito territorial del Corredor Siderúrgico
tiene como objeto el diagnóstico y el análisis de
las posibilidades para la creación de empresas y
la generación de empleo en el sector de servi-
cios avanzados en la zona territorial del
Corredor Siderúrgico, que incluye los munici-
pios de Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera de
Asturias, Gijón, Gozón e Illas. El documento res-
ponde a la siguiente estructura:
• Una introducción en la que se pone de relie-

ve el marco conceptual y terminológico en el
que se enmarca el sector de servicios avanza-
dos, así como un breve análisis del entorno
socioeconómico del territorio y una presenta-
ción de la metodología utilizada en el estudio.

• La caracterización y tendencias del sector es
el siguiente de los bloques del estudio. En él
se tratan aspectos tales como la radiografía
del sector empresarial, las regulaciones lega-
les y una aproximación a los subsectores con
mayor potencialidad y tendencias de futuro.

• Dos de los ejes centrales del trabajo pivotan
sobre un análisis más detallado de la caracte-
rización tanto de la demanda como de la ofer-
ta de los servicios avanzados, tanto en el
ámbito nacional, como regional y local –el
territorio estudiado se enmarca en el
Corredor Siderúrgico-. Aunque el grueso del
análisis se realiza respecto a la oferta. Este
último aspecto, el análisis local de la oferta de
servicios avanzados, se ha nutrido de un
amplio trabajo de campo que ha consistido
en la realización de 35 entrevistas al personal
directivo de empresas que ofrecen servicios
avanzados en el espacio del Corredor
Siderúrgico. Información que se ha completa-
do con el desarrollo de un cuestionario Web
al que han respondido 48 empresas adiciona-
les del resto de la Comunidad Autónoma. El
análisis de demanda se ha basado en los estu-
dios publicados por el equipo de la
Universidad de Oviedo dirigido por el profe-
sor Fernando Rubiera, así como de un trabajo
de campo que ha consistido en la realización
de 20 entrevistas a empresas potencialmente
demandantes de estos servicios en Asturias.

• El estudio contiene un análisis estratégico
que resume las Debilidades, Amenazas,

Fortalezas y Oportunidades (D.A.F.O.) del
sector de servicios avanzados en el Corredor
Siderúrgico.

• El trabajo termina con unas amplias conclu-
siones, que sirven de síntesis sobre todos los
puntos del mismo, así como con una serie de
recomendaciones de actuaciones de política
económica que sirvan para potenciar el creci-
miento del sector desde sus diversas vertien-
tes. Estas conclusiones y recomendaciones
fueron analizadas y validadas por un grupo de
trabajo de expertos representantes de entida-
des y asociaciones empresariales de ámbito
regional.

1.1. Marco conceptual

La definición de servicios avanzados adop-
tada en este trabajo ha sido la misma que la que
se consideró en estudio elaborado por la
Universidad de Oviedo para el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (IDEPA) titulado, El sector de los servi-
cios avanzados a las empresas en Asturias.
Estudio de la situación, perspectivas y necesi-
dades1. En este estudio, considerado ya como
un estudio de referencia sobre esta materia en
nuestro país, se define los servicios avanzados a
las empresas como “el conjunto de actividades
terciarias reales (no financieras) destinadas a la
venta como consumos intermedios de otras
empresas y que se caracterizan por los altos
requerimientos de capital humano y tecnología
que precisan así como por su elevada aporta-
ción al incremento de la productividad, eficien-
cia y competitividad de las empresas que las
consumen, adaptándolas a los cambios tecnoló-
gicos, de gestión y organización operados en
las modernas economías”, y se considera que
los servicios avanzados a las empresas incluirían
las actividades de “informática y nuevas tecno-
logías de la información, asesoría y gestión
empresarial avanzada, recursos humanos, inge-
niería, consultoría técnica avanzada, publicidad
y comunicación, diseño y servicios medioam-
bientales”.

El mencionado estudio detalla las activida-
des que se incluirían en cada uno de estos
ggrraannddeess  ssuubbsseeccttoorreess::  

•• IInnffoorrmmááttiiccaa  yy  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  ddee
llaa  iinnffoorrmmaacciióónn
– Implantación de sistemas informáticos
– Implantación de comunicaciones avanzadas

5

1 Martínez Argüelles, S. (Director), Rubiera, F. (Investigador principal), (2002). El sector de los servicios avanzados a las empresas en
Asturias. Estudio de la situación, perspectivas y necesidades. IDEPA
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– Programación informática
– Centro de cálculo y bases de datos

•• AAsseessoorrííaa  yy  ggeessttiióónn  eemmpprreessaarriiaall  aavvaann--
zzaaddaass
– Organización de empresas
– Asesoramiento económico-financiero
– Control de gestión
– Planificación estratégica
– Estudios de mercado
– Asesoramiento en comercio exterior
– Asesoramiento en logística
– Inversiones y estudios de viabilidad
– Estudios socio-económicos
– Localización de plantas
– Consultoría urbanística

•• RReeccuurrssooss  hhuummaannooss
– Selección de personal
– Formación
– Seguridad y salud laboral

•• IInnggeenniieerrííaa
– Ingeniería agraria
– Ingeniería civil
– Ingeniería eléctrica
– Ingeniería industrial

•• CCoonnssuullttoorrííaa  ttééccnniiccaa  aavvaannzzaaddaa
– Gestión de la calidad
– Investigación aplicada
– Innovación tecnológica
– Métodos y tiempos
– Estudios de costes

•• DDiisseeññoo
– Diseño Industrial
– Diseño gráfico

•• PPuubblliicciiddaadd  yy  ccoommuunniiccaacciióónn
– Publicidad y comunicación

1.2. Marco socioeconómico del territorio

El territorio denominado “Corredor
Siderúrgico” comprende los concejos de Avilés,
Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias, Gijón,
Gozón e Illas, que representan el 4,5% de la
superficie del Principado de Asturias, 484 Km2,
y alberga al 38,7% de la población, 415.975
personas. 

Las cifras de eemmpplleeoo  ppoorr  rraammaa  ddee  aaccttii--
vviiddaadd dan una pista segura para caracterizar
socio-económicamente el Corredor Siderúrgico.
El Corredor conserva una sólida estructura
industrial, basada fundamentalmente en la rama
de industrias metalmecánicas, que suponen el
13% del empleo total, y, por tanto, el 60% del
empleo industrial. Además, en el Corredor está
prácticamente el 75% del empleo regional en las
ramas metálicas básicas. No debe ignorarse tam-
poco la importancia de otras ramas industriales
pesadas, como la química o la ligada a la trans-
formación de minerales no metálicos. Las indus-

trias ligeras, en cambio, tienen una importancia
relativamente menor, especialmente la industria
agroalimentaria, sobre todo en comparación
con el resto de la región. 

1.3.Pautas de localización territorial de las
empresas de servicios avanzados

Aunque los datos de la Encuesta de
Servicios del Instituto Nacional de Estadística
(INE) no permiten una desagregación territorial
precisa por sectores, puede afirmarse que en el
sector de servicios empresariales existe una
fuerte tendencia a la concentración de la activi-
dad y el empleo en las zonas más desarrolladas
y densamente pobladas. 

De acuerdo con los datos correspondientes
a 2003, Madrid acumula casi el 25% del empleo
en el sector que, junto con Cataluña, alcanza la
cifra del 45% del empleo nacional en esta acti-
vidad. El crecimiento del empleo en el sector en
los últimos años en la Comunidad Valenciana y
el País Vasco confirma esta tendencia.

2. Rasgos generales del sector

2.1. La oferta regional de servicios avanzados

Los datos del estudio previo al Plan Regional
de Servicios Avanzados 2001 – 2003 permiten
constatar que las empresas asturianas de servi-
cios avanzados presentan muchas de las carac-
terísticas típicas de estas empresas, si bien tam-
bién se apuntan algunas peculiaridades: 

– Son eemmpprreessaass  ppeeqquueeññaass. El estudio refle-
ja una media de 27 trabajadores/as y 2,3
millones de euros de facturación por empre-
sa, aunque probablemente la muestra haya
quedado ligeramente sesgada a favor de
empresas de mayor tamaño.

– Son empresas iinntteennssiivvaass  eenn  ttrraabbaajjoo:
dependiendo de los sectores entre el 50% y
el 70% de sus gastos se dedican a remunera-
ciones del personal.

– Sus rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  eessttáánn  aallttaammeennttee
ccuuaalliiff iiccaaddooss, al menos teóricamente, ya que
el porcentaje medio de ocupados/as con
estudios superiores siempre supera al 50% y
muestra una tendencia creciente. Sin embar-
go, el gasto en formación es pequeño, apenas
un 5% del total de gastos.

– El empleo muestra un ccoommppoorrttaammiieennttoo
aannttiiccííccll iiccoo o al menos reacciona con lenti-
tud a las oscilaciones de la cifra de negocio.

– Hay ppooccaa  mmoovviill iiddaadd  llaabboorraall,, tanto inter-
na como externa, y las nuevas contrataciones
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Empleos en servicios a las empresas

Fuente: SADEI. Estadísticas Laborales

Fuente: INE, Encuesta Anual de Servicios, 2001, 2003

Estructura del empleo según ramas de actividad económica (2003)
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se producen principalmente entre personal ya
conocido de la empresa o entre profesionales
sin experiencia laboral previa.

– La incorporación de la mmuujjeerr en el sector en
Asturias es menor que en el resto de España.

– La intensidad de ccaappiittaall  es notablemente
inferior a la media nacional, lo que vendría a
indicar una menor incorporación de tecnolo-
gía.

– Las empresas mantienen relaciones de ccoooo--
ppeerraacciióónn, pero parece que en general no
alcanzan el carácter de alianzas estratégicas.

El PPllaann  RReeggiioonnaall   ddee  SSeerrvv iicc iiooss
AAvvaannzzaaddooss  22000011  ––  220000332 detectaba insu-
ficiencias en determinados servicios como el
asesoramiento en comercio exterior, los estudios
de localización de plantas, la consultoría urba-
nística, la ingeniería agraria, los estudios de
métodos y tiempos, los estudios de costes y los
estudios de ahorro energético. Ahora bien,
como es obvio, para que una actividad empresa-
rial sea rentable no es suficiente que no exista
demasiada competencia, sino que es necesario,
sobre todo, que exista demanda, y como el pro-
pio estudio reconoce, se trata de actividades
con escasa demanda. Contra lo que pudiera
parecer, el Plan también detectaba escasez de
oferta en determinadas áreas de servicios rela-
cionados con los recursos humanos, particular-
mente en los servicios de mayor valor añadido,
como la selección de personal.

2.2.Los Recursos Humanos en los sectores
avanzados

Un fenómeno creciente en las economías
avanzadas es que la demanda de trabajo cualifi-
cado crece a un ritmo muy superior al del no
cualificado. Este hecho no sólo se explica por el
mayor número de personas que cuentan con
formación universitaria sino más bien por las
necesidades de producción. La cualificación del
capital humano se mide por lo que en la litera-
tura académica se denomina skills, es decir, las
habilidades o capacidades del trabajador/a para
adaptarse a un contexto económico cada vez
más complejo, cambiante y que sigue patrones
globales. En un reciente trabajo publicado por la
OCDE3 se hace una radiografía de cuáles son las
características que definen a las personas que
tienen una mayor probabilidad de ser contrata-

das, sobre todo en aquellas ramas intensivas en
conocimiento y alta tecnología, y que se resu-
men a continuación:

• Tienen que mostrar ccuuaattrroo  aappttiittuuddeess
ppaarraa  eell  aapprreennddiizzaajjee:

– Capacidad de aprender técnicas para
seguir aprendiendo, el denominado
LLeeaarrnniinngg  ttoo  LLeeaarrnn..

– Mostrar una capacidad de aprender de lo
que otros/as hacen, LLeeaarrnniinngg  ff rroomm
OOtthheerrss..

– Ser capaz de adaptarse en su puesto de
trabajo, lo que se conoce como LLeeaarrnniinngg
oonn  tthhee  JJoobb..

– Y, por último, tener la capacidad de renovar
su conocimiento a medida que va adqui-
riendo experiencia, el denominado
LLeeaarrnniinngg  bbyy  ddooiinngg..

• Se trata de una persona que es ccaappaazz  ddee
pprroocceessaarr  yy  ggeessttiioonnaarr de una manera ágil
la información.

• Que ttrraabbaajjaa  eenn  eeqquuiippoo, unos equipos
basados a su vez en el aprendizaje continuo y
renovado.

• Presenta una gran habilidad para enfrentarse
y ssoolluucciioonnaarr  pprroobblleemmaass porque suele ser
una ppeerrssoonnaa  ccrreeaattiivvaa.

• Y debe mostrar algunas habilidades adiciona-
les importantes:

– Para aaddooppttaarr  ddeecciissiioonneess.
– En la comunicación, por tanto, es una per-

sona que habla otros iiddiioommaass..
– Para rreessoollvveerr  pprroobblleemmaass analíticos y

deductivos.

Como se puede observar el perfil descrito
es el de una persona con una elevada formación,
capaz de desenvolverse en cualquier contexto y,
sobre todo, que muestra la capacidad de estar
constantemente aprendiendo y mejorar su pro-
pio capital humano. 

Este perfil se podría completar con el obte-
nido en el trabajo de campo llevado a cabo para
este trabajo, y que se corresponde con una per-
sona mmeennoorr  ddee  4400  aaññooss, con titulación uunnii--
vveerrssiittaarriiaa, con una capacidad demostrada
para eemmpprreennddeerr  pprrooyyeeccttooss  nuevos y con un
capital social y relacional significativo. 
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2.3. La demanda regional de servicios
avanzados

El Plan Regional de Servicios Avanzados
contiene un interesante análisis de la demanda
regional de estos servicios, a partir de los resul-
tados de la Encuesta Aproximativa sobre la
Oferta y Demanda de Servicios Avanzados en el
Principado de Asturias. 

El Plan extrae una primera conclusión sobre la
demanda a partir de las opiniones de las empre-
sas ofertantes: las empresas asturianas de servi-
cios avanzados consideran que la demanda regio-
nal es insuficiente. De acuerdo con los datos de la
Encuesta, solo en los casos de servicios de infor-
mática y asesoría y gestión empresarial el por-
centaje de empresas que los demanda alcanza
niveles elevados. En unos casos la externalización
tiende a ser completa (servicios tecnológicos),
mientras que en otros se compatibiliza con el
autoconsumo (gestión empresarial). En el resto
de actividades la demanda de servicios avanzados
es mínima. El Plan concluye que los bajos niveles
de consumo externo no se deben a una eventual
tendencia a la internalización de la producción de
estos servicios, salvo en el caso de las ingenierías.
En nuestra opinión, este análisis debe completar-
se con la consideración de que algunos de los
servicios en los que hay una cierta demanda, con-
cretamente los de asesoramiento empresarial,
serían más bien servicios tradicionales de asesoría
fiscal, laboral y contable que puntualmente se
pueden extender a temas jurídicos o financieros.

Uno de los resultados principales que se
puede extraer del trabajo de campo realizado es
que, a pesar de la presencia de estos departa-
mentos y de que las empresas asturianas decla-
ran realizar internamente la mayor parte de
estos servicios, esto es compatible con la con-
tratación a otras empresas de los mismos. 

Un dato relevante es que el 66% de las
empresas entrevistadas considera que no podría
llevar a cabo con su propio personal los servi-
cios que contrata a otras empresas, sobre todo
manteniendo los mismos criterios de calidad y
rapidez. Como se puede observar, este dato
coincide con la opinión de las que ofrecen ser-
vicios avanzados, que consideraban que la
mayor especialización, capital humano y expe-
riencia en la realización de estas actividades son
los factores que conducen a las empresas a
demandar sus servicios. Enlazando esto con la
presencia mayoritaria de departamentos inter-
nos en las empresas se podría decir que estos
departamentos marcan las líneas generales de
actuación en su campo para, posteriormente,
contratar a otras empresas el servicio concreto,
se trata por tanto de departamentos que se

encargan de la supervisión de las contrataciones
y de que éstas se ajusten a las necesidades de la
organización que las demanda.

Una vez más se demuestra un hecho desta-
cado en los trabajos previos, que asocian la
demanda de servicios avanzados a la satisfac-
ción en los consumos previos. En cambio, un
dato que parece diferenciarse con los trabajos
anteriores, es que la mayoría de las empresas
considera que no demanda más servicios avan-
zados porque no los necesita, no porque no
exista una oferta regional suficiente. Una vez
más, se constata que existe un sector empresa-
rial en Asturias que no es un claro referente para
la demanda de nuevos servicios avanzados.

2.4.Principales conclusiones del trabajo de
campo

• Las empresas en los sseeccttoorreess  mmááss  iinntteennssii--
vvooss  eenn  ccaappiittaall  yy  tteeccnnoollooggííaa tienden a
utilizar en mayor medida los servicios avanza-
dos (en especial I+D y tecnologías de la infor-
mación) que las empresas de sectores tradi-
cionales más intensivos en trabajo.

• Los sseerrvviicciiooss  mmááss  eexxtteerrnnaalliizzaaddooss son la
publicidad y las tecnologías de la información
y la comunicación, mientras que los servicios
de ingeniería son los menos.

• El tamaño de la empresa y la satisfacción
alcanzada en consumos anteriores de servi-
cios externos son ffaaccttoorreess  ccllaavvee para expli-
car la propensión a utilizarlos.

• La ooffeerrttaa  ddee  sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss condi-
ciona el desarrollo de una demanda solvente,
ya que las empresas no encontrarán fácilmen-
te en su entorno inmediato servicios de cali-
dad satisfactoria, con lo que la demanda ten-
derá a retraerse o a acudir a otras regiones,
intensificando así de nuevo los procesos de
concentración del sector.

• Las empresas asturianas de servicios avanza-
dos consideran que la ddeemmaannddaa  rreeggiioonnaall
es iinnssuuffiicciieennttee..

• Solo en los casos de servicios de iinnffoorrmmááttii--
ccaa  y aasseessoorrííaa y ggeessttiióónn  eemmpprreessaarriiaall el
porcentaje de empresas que los demanda
alcanza niveles elevados en Asturias.

• Las cciiffrraass  ddee  ccoonnssuummoo  de servicios avan-
zados por las empresas asturianas son muy
reducidas.

• Los datos disponibles sobre pprroodduucccciióónn
iinntteerrnnaa ddee  eessttooss  sseerrvviicciiooss permiten des-
cartar que la falta de demanda sea conse-
cuencia de una elevada producción interna: el
53,84 por ciento de las empresas declaran no
ser capaces de producir internamente los ser-
vicios avanzados que requieren.
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• La presencia de ddeeppaarrttaammeennttooss  ddee
DDiisseeññoo es residual, lo que explica por qué
éste es uno de los servicios más demandados.

• Los sseerrvviicciiooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  ddee  mmaayyoorr
vvaalloorr  aaññaaddiiddoo: desarrollo de aplicaciones
de software o los sistemas de control de la
producción, mayoritariamente contratados a
terceras partes.

• La oferta no es independiente de la demanda,
y asimismo, la oferta no aparecerá hasta que
la demanda sea creíble y exista una verdadera
disposición a pagar por nuevos servicios.

• El 45% de las empresas asturianas deman-
dantes de servicios avanzados tiene previsto
aauummeennttaarr  ssuu  ddeemmaannddaa de los mismos a
corto plazo.

• El 30% no cree que el aumento de la ccoomm--
ppeetteenncciiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall le obligue a hacer
uso de estos servicios.

3. Análisis D.A.F.O.

Los servicios avanzados lo son precisamen-
te por sus elevados requerimientos de capital
humano cualificado y/o por su tecnología. Esto
permite enmarcar a este tipo de actividad como
intensiva en conocimiento, bien porque lo preci-
se para implantar y transferir la tecnología exis-
tente o bien para crear nuevo conocimiento y,
por tanto, nuevas maneras de producir bienes y
servicios o mejorar las existentes. En cualquier
caso, los servicios avanzados son una parte de la
cadena de la producción de una economía
intensiva en tecnología, lo que los convierten en
actividades clave para la mejora de la produc-
ción y productividad agregada. 

La oferta de servicios avanzados depende
del tamaño de los mercados locales y de los
requerimientos de nuevo conocimiento, es decir,
de las nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnnnoovvaacciióónn que exis-
tan en los mismos. No hay que confundir tama-
ño de mercado con el tamaño físico de una
región, existen países y regiones pequeñas
donde los servicios avanzados tienen una eleva-
da participación y otros grandes que no la tie-
nen. El tamaño de mercado de servicios avanza-
dos depende del ggrraaddoo  ddee  ddeessiinntteeggrraacciióónn
vveerrttiiccaall  ddee  llaass  eemmpprreessaass de una región y de
las nneecceessiiddaaddeess  qquuee  ééssttaass  tteennggaann de
adquirir y adoptar constantes ccaammbbiiooss  tteecc--
nnoollóóggiiccooss, aspecto correlacionado con su pre-
sencia en los mercados internacionales. Por lo
tanto, no se puede hablar de oferta de servicios
avanzados sin hablar de la eessttrruuccttuurraa  pprroo--
dduuccttiivvaa de una región, de su ccaappaacciiddaadd  ddee
iinnnnoovvaacc iióónn, de su grado de aappeerrttuurraa

ccoommeerrcciiaall y de la iinntteennssiiddaadd  eenn  llaa  iinnttee--
rrrreellaacciióónn  eemmpprreessaarriiaall que existe en el terri-
torio.

Es en este contexto donde se tienen que
analizar las debilidades, amenazas y fortalezas
del sector de servicios avanzados en Asturias,
que se corresponden con el modelo de creci-
miento y la especialización de la economía
regional, vertebrada históricamente a través de
sectores donde se producen bienes de baja
intensidad tecnológica que han tenido que
experimentar una fuerte reestructuración
empresarial en la última década, y que cuenta
con índices de apertura comercial aún relativa-
mente reducidos, poco abierta a la competencia
empresarial y poco inversora en proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación. Aunque
también es cierto que hay signos de que en los
últimos años se está experimentando un cambio
de tendencia estructural en la economía regio-
nal, lo que pone de manifiesto potenciales for-
talezas de cara al futuro del sector.

3.1. Debilidades y amenazas

• Se trata de una eessttrruuccttuurraa  eemmpprreessaarriiaall
rreellaattiivvaammeennttee  jjoovveenn. La juventud del sec-
tor, en sí misma, no es una debilidad, lo es, en
este caso, porque es un indicador de que la
demanda también es joven, lo cual mostraría
la existencia de un lento proceso de descen-
tralización de las empresas instaladas en
Asturias.

• Aunque el proceso de desintegración vertical
de las empresas fuese lento, podría ocurrir
que fuera intensivo en necesidades de cono-
cimiento y que, por tanto, la demanda de ser-
vicios avanzados soportara la existencia de
grandes empresas que pudieran proveerlos a
nivel local. Sin embargo, la evidencia no per-
mite contrastar esa hipótesis. Se trata de uunn
sseeccttoorr  aattoommiizzaaddoo  qquuee  nnoo  ppeerrtteenneeccee  aa
ggrruuppooss  eemmpprreessaarriiaalleess.

•• EEll   sseeccttoorr   hhaa  nnaacciiddoo  ddee  jjóóvveenneess
eemmpprreennddeeddoorreess  yy  eemmpprreennddeeddoorraass,,  con
escasa capacidad para crecer y obtener un
tamaño significativo. 

• Las empresas de un mayor tamaño son las que
están facturando a otros mercados, pero aún
la presencia media es relativamente baja, tan
sólo se factura un 18% en el mercado nacio-
nal y menos de un 5% en los mercados euro-
peos e internacionales.

• Por lo tanto, ssee  ccoommbbiinnaa  uunnaa  eessccaassaa
ddeemmaannddaa  ddoommééssttiiccaa,,  rreecciieennttee  eenn  eell
ccoonntteexxttoo  hhiissttóórriiccoo,,  ccoonn  eell  nnaacciimmiieennttoo
ddee  eemmpprreessaass  llooccaalleess  ddee  sseerrvviicciiooss
aavvaannzzaaddooss  mmuuyy  aaddaappttaaddooss  yy  aaccooppllaa--
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ddooss  aa  eessaa  ddeemmaannddaa, puesto que no tratan
de competir fuera de la Comunidad
Autónoma, posiblemente por su reducido
tamaño, o por el tipo de servicios que ofre-
cen.

•• EEll  pprroommoottoorr--  ttiippoo  ddee  uunnaa  eemmpprreessaa  ddee
sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss  eess  uunnaa  ppeerrssoonnaa
ccoonn  ll iicceenncciiaattuurraa  uunniivveerrssiittaarriiaa, mayorita-
riamente Ingeniería Industrial en el caso del
Corredor Siderúrgico, qquuee  nnoo  hhaa  ccoonnttaaddoo
ccoonn  mmuucchhaa  eexxppeerriieenncciiaa  pprreevviiaa  aanntteess
ddee  ccrreeaarr  ssuu  pprrooppiiaa  eemmpprreessaa.. Ha basado
su estrategia de crecimiento en el learning by
doing, en aplicar los conocimientos adquiri-
dos, procesarlos y transmitirlos a la demanda
local. Asturias aún no es una demandante sig-
nificativa de alto conocimiento que haga ren-
table el nacimiento o establecimiento de
empresas que precisen innovar para la presta-
ción de sus servicios.

• El uso de idiomas sólo es importante para un
50% de las empresas y de esas, el nivel exigi-
do es el básico. Esto, por lo tanto, es una
debilidad y una amenaza para el crecimiento
del sector porque el conocimiento, o la difu-
sión del mismo a escala mundial, se tiende a
hacer en idiomas como el inglés. El resultado
es que ssee  pprreessttaann  sseerrvviicciiooss  aa  eessccaallaa
llooccaall  ccuuaannddoo  llaass  hheerrrraammiieennttaass  yy  llaa
tteeccnnoollooggííaa  ppaarraa  eelllloo  yyaa  eessttáánn  eessttaann--
ddaarriizzaaddaass  oo  eexxpplloottaaddaass  aammpplliiaammeennttee
eenn  oottrrooss  mmeerrccaaddooss  yy  qquuee  ssee  ppuueeddeenn
ccoonnssiiddeerraarr  sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss  ttaann
ssóólloo  ppoorrqquuee  rreeqquuiieerreenn  uunnaa  cciieerrttaa  ccuuaa--
lliiffiiccaacciióónn  ppaarraa  iimmppllaannttaarrllooss. 

• Una debilidad relevante es el hecho de que el
sseeccttoorr  ddee  sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss  eess  uunn
ccllaarroo  ddeemmaannddaannttee  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ccoonn--
ttiinnuuaa ggeennéérriiccaa  oo  ppooccoo  eessppeeccííffiiccaa  ppaarraa
eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo, lo que
impide mejorar la capacidad de la plantilla
para innovar y desarrollar nuevas ideas con
proyección empresarial. 

• La oferta formativa, la presencia de centros
de investigación próximos a los servicios que
se prestan, la disponibilidad de una fuerza
laboral muy cualificada son requisitos funda-
mentales para el nacimiento y atracción de
empresas de alto conocimiento. Sin embargo,
esto no sólo es un problema de oferta, como
se indicaba anteriormente, sino también de
demanda. Parece que, y esto es quizás ll aa
mmaayyoorr  aammeennaazzaa  ddeell  sseeccttoorr,,  qquuee  eexxiissttee
uunn  cciieerrttoo  eeqquuiill iibbrriioo  ddee  bbaajjoo  nniivveell::  llaa
ooffeerrttaa  eessttáá  aaddaappttaaddaa  aa  llaa  ddeemmaannddaa
ppeerroo  ééssttaa  nnoo  eexxiiggee  nnuueevvooss  rreettooss  oo
nnuueevvaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnnnoovvaacciióónn  yy,,
ppoorr  ttaannttoo,,  aa  ssuu  vveezz  eessttáá  aaddaappttaaddaa  aa  llaa

ooffeerrttaa. La amenaza radica en que este equi-
librio se perpetúe y que ni la oferta, ni la
demanda, ni ambos a la vez, den ese gran
empujón que se necesita para adquirir un
mayor tamaño de mercado. 

3.2. Fortalezas y oportunidades

•• LLaa  pprriinncciippaall  ffoorrttaalleezzaa  ddeell  sseeccttoorr  ddee
sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss  ddee  AAssttuurriiaass  yy  ddeell
CCoorrrreeddoorr  SSiiddeerrúúrrggiiccoo  ssoonn  ssuuss  eexxppeecc--
ttaattiivvaass  ddee  ffuuttuurroo  yy  ssuu  ccrreecciimmiieennttoo
aaccuummuullaaddoo  eenn  llooss  úúll tt iimmooss  aaññooss.
Efectivamente, es un sector que en número de
empresas se ha multiplicado por 2,5 en los
últimos cinco años. Que año tras año está
creando empleo a tasas medias acumuladas
del 15% anual y que este empleo se ha foca-
lizado en profesionales con estudios universi-
tarios a nivel de licenciatura y, fundamental-
mente hacia las mujeres, aunque éstas aún
tienen un peso inferior al de los hombres en
las plantillas y mucho más acentuado en los
puestos directivos.
Como se decía, es un sector en expansión
donde los agentes que están en él creen de
una manera muy positiva en su futuro, la gran
mayoría de las empresas cree poder aumentar
su facturación en el próximo año entre un 10
y un 30 por ciento, y se estima que en con-
junto el sector pueda crear 600 nuevos
empleos cualificados en un año. Esta fortale-
za del sector también lo es de la Comunidad
Autónoma y puede generar efectos multipli-
cadores. 
En el sector de servicios avanzados parece
que es menos importante el desajuste de cua-
lificación en el mercado laboral y, por lo tanto,
este proceso de usar intensamente los facto-
res productivos es clave para aumentar la pro-
ductividad de este sector y, dadas las cone-
xiones que éste tiene sobre el resto de las
ramas de la economía, también de la
Comunidad en su conjunto. Y este aumento
de la productividad es a su vez un estímulo
adicional para mejorar los condicionantes
necesarios para que se produzca ese gran
empujón que necesita tanto la oferta como la
demanda de servicios avanzados en Asturias.
Por todo ello, llaa  ffoorrttaalleezzaa  yy  ooppoorrttuunniiddaadd
mmááss  ddeessttaaccaaddaass  vveerrssaann  ssoobbrree  eell  bbuueenn
cclliimmaa  eemmpprreessaarriiaall  qquuee  eexxiissttee  eenn  eell
sseeccttoorr. 

• Pero el sector también posee otra serie de
fortalezas y oportunidades a los que habría
que prestar atención. Una de las fortalezas
más importantes es que ssee  ttrraattaa  ddee  uunn
sseeccttoorr  qquuee  ttrraabbaajjaa  eenn  rreedd  oo,,  ddiicchhoo  ddee
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oottrraa  mmaanneerraa,,  ddoonnddee  llaa  ccooooppeerraacciióónn  ee
iinntteerrrreellaacciióónn  eennttrree  llaass  eemmpprreessaass  eess
mmuuyy  iinntteennssaa. Más del 70% de las empresas
dice colaborar con otras empresas de su
mismo sector, y la media de empresas colabo-
radoras se encuentra en un intervalo entre las
3,5 y las 6,5. Este grado de interrelación es
muy difícil de encontrar en otros sectores
–sobre todo los denominados tradicionales-,
aunque esta manera de actuar en los merca-
dos es cada vez más la herramienta utilizada
por las organizaciones empresariales para
mejorar sus ventajas competitivas y, en este
sentido, ssee  oobbsseerrvvaa  uunn  ddiinnaammiissmmoo
eemmpprreessaarriiaall  yy  oorrggaanniizzaattiivvoo  mmuuyy  ssiiggnnii--
ffiiccaattiivvoo que, a su vez, se convierte en una
gran oportunidad para afrontar el futuro del
sector por diversas razones:
– Porque es una manera de aumentar el

tamaño empresarial y, por tanto, paliar el
problema descrito del atomismo observa-
do.

– Porque mejora las ventajas competitivas de
las empresas, puesto que la cooperación
permite ofrecer una mayor gama de servi-
cios a su clientela, además de aumentar el
abanico de clientela posible –la coopera-
ción puede permitir que las empresas ope-
ren conjuntamente en mercados que por
separado no podrían hacerlo-.

– Porque ayuda a reducir el problema de no
encontrar profesionales con la cualificación
necesaria. De hecho, más del 50% de las
empresas entrevistadas dice colaborar con
otras empresas para afrontar dicho problema.

– Porque una buena red de colaboradores y
colaboradoras permite adquirir nuevo
conocimiento de una manera más rápida.

En este caso, puede que aún no exista una
buena red pero sí el potencial necesario para
ello, dado que para la creación de redes, al
menos en las fases de alto riesgo técnico y de
innovación, resulta determinante la proximidad
espacial y social entre los/as socios/as de la red
que existe en el sector de servicios avanzados
asturiano.

Asturias aún está lejos de conseguir crear
estas redes de innovación, sin embargo, hay una
oportunidad y un buen caldo de cultivo como
para promoverlo. Porque el sector de servicios
avanzados está liderado por profesionales jóve-
nes- aunque esto mostraba síntomas de debili-
dad en algunos puntos- y ello es una oportuni-
dad muy importante porque tienen una elevada
formación, capacidad demostrada para empren-
der y potencial y expectativas para crecer, tan
sólo hace falta canalizar todo ese potencial para
convertirlo en realidad y en el motor del dina-
mismo económico de Asturias.
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4. Conclusiones y

recomendaciones

4.1. Conclusiones

4.1.1. Estructura empresarial

• El sector de servicios avanzados en Asturias
rreeúúnnee  ttooddooss  llooss  rraassggooss  ddee  uunn  sseeccttoorr
nnaacciieennttee..

•• UUnn  sseeccttoorr  jjoovveenn. De acuerdo tanto con los
estudios generales, como con las conclusio-
nes del trabajo de campo, el sector de servi-
cios avanzados está constituido en general,
por empresas de reciente creación (alrededor
de 10 años de antigüedad) promovidas por
profesionales jóvenes. En muchos casos, la
actividad empresarial ha sido uno de los pri-
meros empleos de los/as gerentes y promo-
tores/as de las empresas.

•• UUnn  sseeccttoorr  mmuuyy  aattoommiizzaaddoo. La media de
tamaño de nuestra muestra es de 10 personas
en plantilla por empresa, con tendencia cre-
ciente. El 72% de las empresas entrevistadas
factura menos de 600.000 euros, lo que
confirma que se trata de empresas de muy
reducido tamaño. 

•• EEssttrruuccttuurraa  eemmpprreessaarriiaall  aauuttóóccttoonnaa. Se
trata de empresas creadas por promotores/as
residentes en Asturias. Su mercado es funda-
mentalmente local/regional. Alrededor del
77% de la facturación procede de clientela
radicada en la Comunidad Autónoma. 

•• PPaattrroonneess  ddee  llooccaalliizzaacciióónn  mmuuyy  ccoonnddii--
cciioonnaaddooss. El principal factor de localización
alegado por las empresas es la proximidad al
cliente, seguido por la residencia del promo-
tor/a. Estos factores iniciales, en el ámbito
propio de Asturias y del Corredor
Siderúrgico, se ven asimismo reforzados por
la propia tendencia a la polarización espacial
del sector de servicios avanzados, cuyas
empresas tienden a localizarse en las zonas
urbanas con mayor densidad de población y
de actividad económica, así como en las
zonas que ofrecen mejores condiciones de
calidad de vida.

4.1.2. Recursos humanos

•• AAllttaa  ccuuaalliiffiiccaacciióónn  iinniicciiaall  ddee  llooss  rreeccuurr--
ssooss  hhuummaannooss.. Se trata de un sector en el
que predominan claramente las personas con
titulación universitaria. La dinámica de crea-
ción de empleo en el sector está claramente
orientada hacia la incorporación de recursos
humanos cualificados. 

•• EExxiisstteenn  nneecceessiiddaaddeess  ddee  ppeerrssoonnaall  ssiinn

ccuubbrriirr. Una de cada tres empresas tiene difi-
cultades para encontrar personal con la cuali-
ficación adecuada en el entorno regional. 

•• EEll  ppeerrffii ll  ddeell  sseeccttoorr  nnoo  eess  eessppeecciiaall--
mmeennttee  aapprrooppiiaaddoo  ppaarraa  llooss  ccoolleeccttiivvooss
ccoonn  eessppeecciiaalleess  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  llaa
iinnsseerrcciióónn  llaabboorraall..

•• BBaajjoo  nniivveell  ddee  iinnvveerrssiióónn  eenn  ffoorrmmaacciióónn
aavvaannzzaaddaa  ccaappaazz  ddee  ggeenneerraarr  ccoonnooccii--
mmiieennttoo  eessppeeccííffiiccoo. A pesar de que el nivel
formativo básico de los recursos humanos del
sector es alto, el sector parece que no tiene
suficientes incentivos para invertir en la gene-
ración de conocimiento específico, que es el
que genera ventajas competitivas. Esta falta
de incentivos puede deberse también a la
falta de una oferta formativa adecuada. El
60% de las empresas considera que no existe
oferta formativa adecuada a sus necesidades
específicas, incluyendo determinado tipo de
conocimientos relativamente estandarizados
a nivel nacional o internacional. 

•• UUnn  sseeccttoorr  eenn  pprrooggrreessiivvaa  ffeemmiinniizzaacciióónn.
Hay un 23% menos de mujeres que de hom-
bres en las plantillas actuales de las empresas,
cinco puntos menos que hace tres años, lo
que demuestra una clara convergencia.
Teniendo en cuenta que en el caso de titula-
dos y tituladas esta brecha se reduce al 18%
con una disminución de seis puntos en ese
mismo periodo. Estos datos, unidos a la cons-
tatación del incremento de la presencia feme-
nina en los estudios universitarios y la ten-
dencia del sector a la contratación preferente
de titulados/as, permiten aventurar que en el
plazo de unos 10 años podría equilibrarse el
reparto por sexos de los puestos de trabajo
en el sector. 

•• UUnn  sseeccttoorr  ccoonn  ““tteecchhoo  ddee  ccrriissttaall””. Este
proceso de progresiva feminización presenta
sin embargo una falla: el porcentaje de pro-
motoras o gerentes mujeres sólo alcanza el
20% por tanto, solo una de cada cinco
empresas ha sido promovida o está dirigida
por mujeres. 

4.1.3. Características de la oferta

•• UUnn  sseeccttoorr  ppooccoo  eessppeecciiaalliizzaaddoo.. Las res-
puestas de las empresas muestran un sector
poco especializado. En general, las empresas
tienden a ofrecer una amplia gama de servi-
cios poco especializados. 

•• UUnn  sseeccttoorr  aauuttooddiiddaaccttaa.. Teniendo en
cuenta el perfil de los promotores/as y los
datos relativos a la cualificación inicial y for-
mación de los recursos humanos, parece que
las empresas de servicios avanzados tienden a
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basar su oferta en las capacidades iniciales de
sus promotores/as.

•• EEssccaassaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee
nnuueevvoo  ccoonnoocciimmiieennttoo.. La elevada cualifica-
ción teórica de los recursos humanos no
parece haber impulsado a las empresas a des-
arrollar conocimiento novedoso o tecnología
propia. 

•• PPooccoo  iinntteerrééss  ppoorr  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn. 
•• BBaajjoo  nniivveell  ddee  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  ssiissttee--

mmaass  ddee  ccaalliiddaadd. Tan sólo un tercio de las
empresas tienen certificados de calidad. 

4.1.4. Mercado

•• LLaass  áárreeaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ppootteenncciiaall  ssee
ssiittúúaann  eenn  sseeggmmeennttooss  qquuee  iinnccoorrppoorraann
mmááss  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  mmaayyoorr  vvaalloorr  aaññaa--
ddiiddoo. Como nichos de potencial mercado,
para las empresas entrevistadas son, básica-
mente, la consultoría técnica, la informática y
nuevas tecnologías y el diseño:

•• NNuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn
yy  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn::
– Consultoría tecnológica
– Internet y contenidos multimedia
– Diseño de Software
– E-learning
– Nueva tecnología TDT (Televisión Digital

Terrestre)
•• IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo

TTeeccnnoollóóggiiccoo::  
– Ejecución de proyectos de I+D
– Transferencia de tecnología
– Laboratorios de análisis

•• AAsseessoorrííaa  eemmpprreessaarriiaall  aavvaannzzaaddaa::
SSeerrvviicciiooss  iinntteeggrraalleess  ppaarraa  PPYYMMEESS..

•• DDiisseeññoo  yy  ccoommuunniiccaacciióónn::
– Nuevos soportes publicitarios
– Imagen corporativa de alta calidad
– Diseño Gráfico

•• BBaarrrreerraass  ddee  eennttrraaddaa.. Las principales
barreras a la entrada en este tipo de actividad
empresarial están vinculadas a tres factores
que se retroalimentan sucesivamente, escasa
demanda, elevada competencia para la
demanda existente y escasa disponibilidad de
recursos humanos, que tienden a desplazarse
a los mercados más dinámicos. 

4.1.5. Demanda

•• UUnn  sseeccttoorr  ccoonn  bbaajjaa  ddeemmaannddaa.. Los datos
recogidos en el trabajo de campo y todos los
estudios generales sobre el sector, muestran
una baja propensión al consumo de servicios
avanzados y a su externalización por parte de
las empresas asturianas. 

• Ante la poca demanda privada, la ddeemmaannddaa

ppúúbblliiccaa  ppeessaa  mmuucchhoo  yy  ccoonnddiicciioonnaa  eell
mmeerrccaaddoo..

•• LLaass  eemmpprreessaass  ddee  ttaammaaññoo  mmeeddiiaannoo  ssoonn
llaass  pprriinncciippaalleess  ccoonnssuummiiddoorraass  ddee  sseerrvvii--
cciiooss  aavvaannzzaaddooss..

•• LLaa  eexxtteerrnnaalliizzaacciióónn  aappoorrttaa  vvaalloorr  aa  llaass
eemmpprreessaass  ccll iieenntteess. 9 de cada 10 empresas
considera que los servicios que prestan a sus
clientes no podrían ser satisfechos interna-
mente.

•• UUnn  sseeccttoorr  ccoonn  bbuueennaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee
ccrreecciimmiieennttoo.. Las empresas esperan un cre-
cimiento para el próximo año de entre el 10%
y el 30% de su facturación. La gran mayoría
creen que podrán aumentar el empleo, en
torno al 15%.

4.1.6. Competencia

•• LLaa  ccoommppeetteenncciiaa  eess  ccrreecciieennttee.. 7 de cada
10 empresas creen que la competencia va a
aumentar.

•• EEll  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  mmeerrccaaddoo  yy  eell
ccaappiittaall  hhuummaannoo  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess
ffaaccttoorreess  ddee  ddii ffeerreenncciiaacciióónn  ddee  llaass
eemmpprreessaass  ddee  sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss,,
sseeggúúnn  llaass  eemmpprreessaass.. La gran mayoría de
las empresas considera que se diferencia por
su experiencia, y, por tanto, por conocer el
mercado y las necesidades de sus clientes,
pero también por su capital humano. 

•• LLaa  ccoommppeetteenncciiaa  ssee  eessttaabblleeccee  eenn  ccaallii--
ddaadd  yy  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  cclliieennttee,,  nnoo  eenn
pprreecciioo.. Los factores de competencia en el
mercado, potenciados por el carácter eminen-
temente local del mismo, son principalmente
las relaciones personales, que permiten a las
empresas obtener una ventaja competitiva. 

4.1.7. Cooperación empresarial

•• LLaass  eemmpprreessaass  ccoollaabboorraann  ppaarraa  aauummeenn--
ttaarr  ssuu  ooffeerrttaa  ddee  sseerrvviicciiooss.. El 70% de las
empresas entrevistadas manifiesta que cola-
bora con otras empresas, porcentaje que se
incrementa hasta el 90% en el caso de las
empresas que contestaron a través del cues-
tionario Web. La colaboración fundamental es
la de unirse para mejorar la prestación de ser-
vicios a los clientes.

•• UUnn  sseeccttoorr  eenn  rreedd.. Si analizamos con cuán-
tas empresas colaboran, las 35 entrevistadas
personalmente sumaban 122 empresas cola-
boradoras, a 3,5 empresas de media cada
una, mientras que 48 de la Web alcanzaban la
cifra de 317 empresas colaboradoras, lo que
supone una media de 6,62, de las cuales un
22% de las mismas colabora con más de 10
empresas. 
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•• NNiivveell  aassoocciiaattiivvoo  rreellaattiivvaammeennttee  eelleevvaa--
ddoo.. Más de la mitad de las empresas perte-
nece a alguna asociación o colectivo empre-
sarial.

4.2. Recomendaciones

4.2.1. Para promover la creación de empresas

Dado el carácter derivado de la demanda de
servicios avanzados, el desarrollo del sector es
función de la evolución general de la actividad
económica, al cual los servicios avanzados con-
tribuyen también de manera decisiva. Por tanto,
la creación y el crecimiento de las empresas de
servicios están muy condicionados por las polí-
ticas de apoyo a la oferta y a la demanda que se
adopten a nivel regional. 

Las medidas que pueden adoptarse para
promover la creación de empresas pueden diri-
girse a ambos lados del mercado, demanda y
oferta, así como a mejorar el entorno local para
el desarrollo del sector:

•• FFoommeennttaarr  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  sseerrvviicciiooss
aavvaannzzaaddooss.. El desarrollo de cualquier sector
económico depende fundamentalmente de
las expectativas de crecimiento de la deman-
da. Las conclusiones del trabajo de campo
muestran que la principal barrera para el
aumento o la diversificación de la oferta de
servicios avanzados es la insuficiente deman-
da en los principales mercados de las empre-
sas. Entre los posibles instrumentos de
fomento de la demanda se encuentran:
–– OOffrreecceerr  iinncceennttiivvooss  aall  ccoonnssuummoo  ddee

sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss.. En el estrecho
marco que permiten las políticas locales,
cualquier apoyo al consumo de servicios
avanzados incidirá positivamente en el des-
arrollo de la oferta. Ahora bien, dada la
dimensión del sector, es discutible que un
apoyo financiero por parte de la
Administración Local pueda provocar un
efecto apreciable sobre la demanda.

–– DDiiffuunnddiirr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaass  vveenn--
ttaajjaass  qquuee  aappoorrttaa  eell  ccoonnssuummoo  ddee  sseerr--
vviicciiooss  aavvaannzzaaddooss.. Las empresas de ser-
vicios avanzados consideran que aportan
valor a los clientes. Sin embargo, teniendo
en cuenta la baja propensión al consumo,
parece que estos no son conscientes de
tales ventajas. Acciones de comunicación
sobre los demandantes potenciales, tan
personalizadas como sea posible, pueden
dinamizar la demanda de los servicios. En
este sentido es fundamental implicar acti-

vamente a las empresas prestadoras de los
servicios, que son las primeras interesadas
en que crezca la demanda.

–– RReedduucciirr  llooss  rriieessggooss  ddee  ccoommppeetteenncciiaa
eennccuubbiieerrttaa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  sseeccttoorr
ppúúbblliiccoo..  Una reclamación reiterada de las
empresas de servicios es que en muchos
casos los centros tecnológicos, la
Universidad (directamente o a través de
Institutos Universitarios) o la propia
Administración ofrece a las empresas servi-
cios que podrían ser ofertados por el sec-
tor privado. Más que ofrecerlos directa-
mente, el sector público debería fomentar
su demanda y, eventualmente, ofrecerlos
temporalmente, promoviendo la aparición
de oferta privada.

•• MMeejjoorraarr  llaa  ccoonneexxiióónn  eennttrree  ooffeerrttaa  yy
ddeemmaannddaa  ddee  sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss..  Para
que las medidas de fomento de la demanda
surtan los efectos buscados, es decir que ayu-
den a desarrollar un sector local de servicios
avanzados eficiente, deben acompañarse con
medidas que faciliten la conexión entre
demanda y oferta, con acciones de informa-
ción y apoyo.
–– DDaarr  aa  ccoonnoocceerr  llaa  ooffeerrttaa  llooccaall  ddee  sseerr--

vviicciiooss  aavvaannzzaaddooss.. Uno de los factores
fundamentales que condicionan la decisión
sobre consumo de servicios avanzados es
el conocimiento de la oferta por parte de
los demandantes potenciales, especialmen-
te la oferta local que es a la que acceden
preferentemente las pequeñas empresas.
Medidas de difusión de la oferta local entre
los demandantes potenciales pueden con-
tribuir, por tanto, a incrementar la deman-
da de estos servicios.

–– HHoommoollooggaacciióónn  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ddee  sseerrvvii--
cciiooss.. Uno de los mecanismos más habitua-
les para facilitar el desarrollo local de un
determinado sector, especialmente en sec-
tores en los que se necesita garantizar a la
clientela la calidad de los productos, es la
homologación de unos determinados pro-
veedores/as. Estas homologaciones deben
estar basadas en criterios objetivos y estar
abiertas a la incorporación continua de
nuevos prestadores/as. 

•• FFaaccii ll iittaarr  eell   ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ooffeerrttaa
llooccaall   ddee  sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss.. Como es
obvio, todas las medidas recomendadas en
este apartado tienen por objetivo promover
la creación de las empresas de servicios
avanzados, especialmente por personas per-
tenecientes a los grupos beneficiarios de
EQUAL.
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–– AAyyuuddaass  eessppeeccííffiiccaass,,  nnoo  lliiggaaddaass  aa  llaa
iinnvveerrssiióónn  ssiinnoo  aa  llooss  ccoosstteess  ddee  mmaadduu--
rraacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttoo.. La mayor parte de
los programas de ayuda a las empresas
financian únicamente inversiones materiales,
por lo que discriminan claramente a las
empresas cuya principal inversión es el capi-
tal humano. Por eso, uno de los mayores
problemas a los que se enfrentan los pro-
motores de empresas de servicios es finan-
ciar su crecimiento, que requiere necesaria-
mente la incorporación de recursos huma-
nos adicionales.

–– AAttrraaeerr   ff iinnaanncciiaacc iióónn  pprr iivvaaddaa.. Las
empresas de servicios avanzados pueden
ser particularmente atractivas para inverso-
res privados externos. Por ello, alternativa y
complementariamente a los apoyos públi-
cos sería recomendable establecer siste-
mas para acercar la inversión privada a las
empresas. Mecanismos posibles serían la
utilización de Redes de Business Angels4 o
la organización de foros de inversores. Para
ser eficaces, estas acciones deberían
estructurarse sólidamente. Es preciso tra-
bajar con las empresas para asegurar que
su presentación ante potenciales inversores
tiene el nivel de calidad suficiente; y es pre-
ciso trabajar con los potenciales inversores
para garantizar a las empresas que los
inversores son serios y solventes y para que
estos tengan la seguridad de que las
empresas para las que se busca su apoyo
tienen una preparación suficiente.

•• PPrroommoovveerr  llaass  SSppiinn--OOffff5 uunniivveerrssiittaarriiaass
yy  eemmpprreessaarriiaalleess  yy  llaa  ccooooppeerraacciióónn
eennttrree  llaass  eemmpprreessaass  yy  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd..
En los países en los que los servicios avanza-
dos alcanzan un mayor nivel de desarrollo, los
departamentos universitarios y las propias
empresas se encuentran entre las principales
fuentes de creación de nuevas empresas de
servicios avanzados, especialmente de las que
incorporan mayor nivel de conocimiento e
innovación. Entre las posibles medidas para
alcanzar esos objetivos se encuentran:
–– DDaarr  ttrraannssppaarreenncciiaa  aa  llaa  ooffeerrttaa  uunnii--

vveerrss ii ttaarr iiaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo. La
Universidad de Oviedo y los Centros

Tecnológicos tiene equipos investigadores
de gran calidad, algunos de cuyos resulta-
dos podrían ser aprovechados para poner
en marcha iniciativas empresariales, por lo
que difundir y acercar esos resultados a
potenciales emprendedores ayudaría a la
creación de ese tipo de empresas.

–– CCrreeaarr ,,   eenn  ccoollaabboorraacc iióónn  ccoonn  llaa
UUnniivveerrss iiddaadd  yy  llooss  CCeennttrrooss
TTeeccnnoollóóggiiccooss,,  uunn  pprrooggrraammaa  ffoorrmmaattii--
vvoo  eessppeeccííffiiccoo  ppaarraa  aanniimmaarr  llaa  ccrreeaa--
cciióónn  ddee  eemmpprreessaass  ppoorr  ggrruuppooss  ddee
iinnvveessttiiggaaddoorreess. Si la medida anterior
pretendía fundamentalmente la transferen-
cia de conocimiento entre los centros
investigadores y las empresas, esta preten-
de fomentar específicamente los Spin-Off.
Se trata de una medida complementaria a
las dirigidas a la creación de empresas, de
las que se pueden beneficiar igualmente.

4.2.2. Para promover la creación de empleo
•• FFoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  ddee  aallttoo  nniivveell..

Una de las principales barreras a la creación
de empleo en este sector es la falta de profe-
sionales suficientemente formados y la falta
de oferta formativa de alto nivel adecuada a
las necesidades de las empresas, por lo que se
recomienda poner en marcha programas con-
sensuados con las empresas, eventualmente a
través de sus asociaciones sectoriales.

4.2.3. Para mejorar la competitividad de las empre-
sas del sector

•• CCrreeaacciióónn  ddee  uunn  CClluusstteerr ddee  sseerrvviicciiooss
aavvaannzzaaddooss  aa  llaass  eemmpprreessaass..  Un cluster es
un grupo de empresas relacionadas sectorial-
mente, en este caso sería de empresas de ser-
vicios avanzados, que se concentran en un
determinado lugar geográfico. El aspecto
geográfico es una parte muy importante y
necesario en la definición de cluster, porque
permite diferenciarlo de lo que se conoce
como “red de empresas”, que es la coopera-
ción entre empresas que no están localizadas
en un mismo lugar. Se ha demostrado que los
cluster son semilleros donde nacen ideas y
tecnologías “radicales”, nuevas, mientras que
las redes sirven para mejorar la tecnología

4 La Red Española de Business Angels (BA) define a esta figura como inversores individuales (empresarios, directivos de empresas,…)
que, a título privado, aportan capital, capital y conocimientos técnicos, o capital, conocimientos técnicos y red de contactos personales a
emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto empresarial (capital semilla), empresas que se encuentran en el inicio de su acti-
vidad (capital de inicio), o empresas que han de afrontar una fase de crecimiento con el objetivo de obtener una plusvalía a medio plazo en
un proyecto empresarial de gran éxito, disfrutando del espíritu que caracteriza el desarrollo de nuevas empresas y proyectos y transfiriendo
sus conocimientos a jóvenes emprendedores.

5 Las Spin-Off son empresas que se crean en el seno de otra empresa o entidad ya existente, normalmente como iniciativa de algún
empleado de la misma. La gran mayoría de las Spin-Off nacen de las universidades o los centros de investigación públicos. Estas empresas o
entidades de las que surgen hacen la función de matriz o incubadora y sirven de apoyo para el despegue de las Spin-Off.
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existente. Los cluster parecen tener una
mayor importancia para las economías locales
que las redes, porque permiten incrementar
los beneficios de las empresas que lo compo-
nen, puesto que: 
Fomentan las exportaciones.
Refuerzan las ventajas competitivas de las
empresas.
Potencian la innovación.
Aceleran la difusión del conocimiento.
Potencian el crecimiento a partir del uso
intensivo en tecnología..
Incrementan la productividad de los factores
de las empresas.
Todos estos factores en los que inciden los
cluster son las principales debilidades del sec-
tor de servicios avanzados en el Corredor y
en Asturias y, por ello, una política en este
sentido puede resultar de un gran interés para
potenciar el sector.

•• AAyyuuddaass  aa  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  ppeerrssoo--
nnaall  iinnvveessttiiggaaddoorr  aa  llaa  eemmpprreessaa.. Los resul-
tados del trabajo de campo apuntan a que la
incorporación de nuevo personal es la princi-
pal fuente de renovación e incorporación de
nuevo conocimiento a las empresas de servi-
cios avanzados. Además, se ha detectado una
cierta debilidad en la generación de innova-
ción, de conocimiento especializado y de
nuevos servicios entre las empresas de servi-
cios avanzados. Facilitar la incorporación de
personal investigador es clave para mejorar la
competitividad del sector.

•• PPrroommoovveerr  llaa  aassiisstteenncciiaa  aa  ccoonnggrreessooss  yy
ffeerriiaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddeell  sseeccttoorr. Un
factor clave para la competitividad de las
empresas de servicios es poder innovar, incor-
porar nuevos servicios a su oferta, y estar
atentos a la producción de los conocimientos
más avanzados. Junto a la incorporación de
personal cualificado, la posibilidad de estar en
contacto con empresas a nivel internacional
es clave para la generación de innovación.

•• FFoommeennttaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  eemmpprree--
ssaass  eenn  pprrooyyeeccttooss  ddee  ccooooppeerraacciióónn  ccoonn
eemmpprreessaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess. La internacio-
nalización de las empresas de servicios avan-
zados es compleja, pero, a largo plazo, es
imprescindible para mejorar la competitividad
del sector. Una de las vías clásicas de la inter-
nacionalización es la progresiva participación
en consorcios internacionales para acceder a
otros mercados. La cooperación, como la
inversión, es un elemento clave para avanzar
en estos procesos.

•• FFoommeennttaarr  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  iiddiioommaass.. El
dominio del inglés es sin duda un elemento
fundamental para la mejora de la competitivi-

dad de las empresas de servicios avanzados,
ya que facilita la absorción de conocimiento
especializado, la transferencia de tecnología y
la propia internacionalización de las empre-
sas. Nuestro estudio ha detectado una impor-
tante laguna en el conocimiento de idiomas
entre las empresas del sector.

•• PPrroommoovveerr  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  ssiisstteemmaass
ddee  ccaalliiddaadd  yy  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  eenn  llaass
eemmpprreessaass  qquuee  ooffrreecceenn  sseerrvviicciiooss  aavvaann--
zzaaddooss.. Las certificaciones de calidad no se
han difundido entre las empresas de servicios
al mismo ritmo que entre las empresas indus-
triales, y de hecho son muchas las que no
cuentan con ningún tipo de certificación. 

•• AAyyuuddaarr  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  mmaarrccaa  ppoorr  llaass
eemmpprreessaass  ddee  sseerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss.. La
creación de marca que respalde la calidad y
fomente la demanda de servicios es uno de
los mecanismos para impulsar el desarrollo
del sector. Una vía para ello podría ser la cre-
ación de un ccaattáállooggoo  ddee  eemmpprreessaass  que
ofrecen estos servicios. Para formar parte de
este catálogo se han de elaborar una serie de
indicadores objetivos que permitan medir la
calidad de los servicios prestados de las
empresas de tal manera que cualquier empre-
sa que demande un servicio avanzado pueda
acudir a un catálogo donde están empresas
que han demostrado una calidad de sus ser-
vicios. Esta idea ya se está produciendo en
algunas Comunidades Autónomas –por ejem-
plo, País Vasco, Cataluña o Navarra-, también
es común cuando se crean asociaciones
empresariales que quieren mantener una
“imagen de calidad” –por ejemplo empresas
vinculadas al turismo- y que exigen unos
parámetros de calidad a las empresas tanto
que están dentro como las que quieren entrar
en la asociación. 

4.2.4. Para promover la creación de empresas por
colectivos con dificultades de inserción
laboral y su incorporación a las empresas de
servicios avanzados

Teniendo en cuenta el objeto específico de
Equal, vamos a abordar con mayor detalle las
posibles medidas para la inserción de colectivos
con dificultades de inserción. Como ya se ha
advertido anteriormente, ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  sseecc--
ttoorr  ccaarraacctteerriizzaaddoo  ppoorr  ccoonnttaarr  ccoonn  rreeccuurr--
ssooss  hhuummaannooss  ddee  aallttaa  ccuuaalliiffiiccaacciióónn  de
acuerdo con la caracterización recogida en el
punto B.1.4. Ante estos perfiles es ddiiff ííccii ll
eennccoonnttrraarr  ppootteenncciiaalleess  nniicchhooss  ddee  mmeerrccaa--
ddoo  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  qquuee  ttiieenneenn  pprroobblleemmaass
ddee  iinnsseerrcciióónn  llaabboorraall. Ahora bien, se podría
hacer una distinción muy importante entre
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estos colectivos, desde una perspectiva amplia y
abierta.

Por un lado, aquellas que tienen problemas
de inserción laboral debidas a que tienen una
formación muy escasa, porque son parados o
paradas de larga duración, porque tienen más de
45 años, o porque presentan serias dificultades
para adquirir nuevos conocimientos y, por tanto,
adaptarse a los cambios que en muchas ocasio-
nes exige el mercado laboral.

De otro lado, también existen personas, fun-
damentalmente mujeres, inmigrantes y determi-
nadas minorías étnicas, que pueden responder
de una manera amplia al perfil enunciado –ele-
vada formación y habilidades para el desempe-
ño de una actividad en un sector como el de
servicios avanzados- pero que, por razones de
discriminación, culturales o sociales tienen
mayores barreras para la incorporación a este
tipo de empresas o para crearlas ellos mismos.
Este dato lo pone de manifiesto el hecho enun-
ciado en este trabajo donde tan sólo el 20% de
las empresas en este sector en Asturias son ges-
tionadas y promovidas por mujeres, un porcen-
taje que en la Unión Europea oscila entre el 16%
de Irlanda y el 40% de Portugal. 

•• PPaarraa  eell  pprriimmeerr  ccoolleeccttiivvoo  eexxiisstteenn  ccllaarraass
ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  ddiisseeññaarr  ppoollííttiiccaass  ddee
iinnsseerrcciióónn  qquuee  nnoo  ppaasseenn  ppoorr  llaa  ffoorrmmaa--
cciióónn. Una formación que tiene que tener las
características de ser específica y de larga
duración. Específica porque lo más adecuado
parece que es formar a estas personas en
aquellas tareas que requieran de un conoci-
miento más estandarizado y que, sin embar-
go, son igual de importantes para el desarro-
llo de la actividad, existen múltiples ejemplos:
tratamiento de la información de los trabajos
de consultoría, formación para el desarrollo
de determinadas áreas de los trabajos de
campo típicos en estos sectores, apoyo en el
control y gestión económica-financiera de los
proyectos de la empresa, comercial, etcétera.
Por lo tanto, algunas propuestas que se pue-
den plantear para estos colectivos son las
siguientes:

•• IInncceennttiivvooss  ffiissccaalleess  ppaarraa  llaass  eemmpprreessaass
qquuee  llooss  ccoonnttrraattaann  yy  ccaammppaaññaass  ddee
iinnffoorrmmaacciióónn  ppúúbblliiccaa.. La cohesión social
en los territorios es un indicador del desarro-
llo de las sociedades y se precisa hacer cam-
pañas de publicidad e información que lo
fomenten entre las empresas. No obstante,
hay que diseñar una serie de incentivos eco-
nómicos para que las empresas contraten a
personas con estos problemas de inserción
laboral, para que estén dispuestas a formar

tanto interna como externamente en la orga-
nización a estas personas y conseguir su
inserción.

•• DDiisseeññoo  ddee  ccuurrssooss  ddee  ffoorrmmaacciióónn  eessppee--
ccííffiiccooss  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  aaccttiivviiddaa--
ddeess  ddeennttrroo  ddeell  sseeccttoorr.. A través de las
organizaciones empresariales del sector, de
las Cámaras de Comercio, y llegando a acuer-
dos, tanto con la Universidad, como con cen-
tros educativos de Formación Profesional, se
podría poner en macha un abanico muy
selecto de cursos formativos dirigidos a per-
sonas con problemas de inserción laboral en
materias de medio-alto conocimiento: ofimá-
tica, contabilidad, psicología, técnicas comer-
ciales, herramientas estadísticas básicas,
nociones de economía y gestión, de ingenie-
ría, de nuevas tecnologías, etc. El objetivo,
como se decía anteriormente, es plantear una
estrategia de formación para que estas perso-
nas puedan desarrollar los procesos más
maduros y estandarizados dentro de las
empresas, porque es ahí donde tienen más
ventajas para su contratación y continuidad.

•• PPaarraa  pprroommoovveerr  llaa  ccrreeaacciióónn  yy  ccoonnttrraattaa--
cciióónn  eenn  llaass  eemmpprreessaass  ddee  sseerrvviicciiooss
aavvaannzzaaddooss  ddee  mmuujjeerreess,,  iinnmmiiggrraanntteess  yy
ccoolleeccttiivvooss  ééttnniiccooss se podrían destacar
algunas medidas a la luz de las sugerencias
que la Comisión Europea ha mostrado en este
campo y el desarrollo de buenas prácticas
que se están llevando a cabo en otros territo-
rios. Muchas de las barreras para la creación
de empresas de estos colectivos son barreras,
pero menos intensas, para la mayoría de la
población, por ello, muchas de las actuacio-
nes previstas también servirían para cubrir
unos objetivos más amplios. Estas actuacio-
nes pasarían por distintos ámbitos:
–– RReedduucccciióónn  ddee  llooss  ttrráámmiitteess  bbuurrooccrráá--

ttiiccooss..  CCrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  vveennttaanniill llaa
úúnniiccaa  ppaarraa  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  eenn
eell  CCoorrrreeddoorr  SSiiddeerrúúrrggiiccoo. Se trata de
crear un centro de gestión empresarial que
facilite la creación de nuevas empresas, fun-
damentalmente de servicios, en el
Corredor Siderúrgico. Este centro reuniría
a los departamentos públicos responsables
de los diferentes trámites necesarios para
registrar una nueva empresa (relativos, por
ejemplo, al estatuto, al registro mercantil y
a la oficina de la seguridad social). El obje-
tivo sería reducir el número de trámites
burocráticos, o concentrarlos en un único
lugar, para facilitar la creación de empresas.
Esto exige una cooperación institucional
entre los distintos municipios del Corredor,
donde algunos de ellos ya tienen una
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mayor experiencia en este tipo de actua-
ciones.
El propio Libro Verde de la Comisión
Europea dice textualmente que “Las
empresarias se enfrentan a las mismas difi-
cultades que los empresarios, pero, en oca-
siones, como ocurre con la obtención de
financiación, estas dificultades son más gra-
ves en el caso de las mujeres. Además, a
menudo éstas carecen de la confianza y las
competencias necesarias para poner en
marcha una empresa con éxito. Ello obede-
ce a diversas razones, como la elección de
la actividad, la falta de información, la posi-
bilidad de discriminación, la falta de redes y
las dificultades que implica combinar el tra-
bajo con las obligaciones familiares”. Por
ello, podrían ser realmente útiles actuacio-
nes de esta magnitud.

•• CCrreeaacciióónn  ddee  uunn  cceennttrroo  ddee  aasseessoorraa--
mmiieennttoo  eemmpprreessaarr iiaa ll   ppaarraa  mmuujjeerreess.
Consultoras empresariales para mujeres, en
cuyo marco las potenciales empresarias reci-
ben asesoramiento y asistencia no financiera
de consultoras. Así se responde a la preferen-
cia, de muchas mujeres que desean dirigir una
empresa, de ser asesoradas por otras mujeres.
Las consultoras asesoran en cuestiones
empresariales y en otras más generales, como
el modo de combinar la vida familiar y la
dirección de una empresa. 

•• IInntteerrccaammbbiioo  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  mmuujjee--
rreess  eemmpprreessaarriiaass..  Al hilo de la propuesta
anterior, se puede fomentar el intercambio de
experiencia entre mujeres que son empresa-
rias, a través de seminarios, jornadas, publica-
ciones, etc.

•• AAcccceessoo  aa  ffiinnaanncciiaacciióónn. Una cooperación
institucional de todos los Ayuntamientos del
Corredor Siderúrgico podría favorecer la crea-
ción de microcréditos, fondos de capital riesgo
que, aunque no fueran de una gran magnitud
económica –porque se trata de un sector que
no precisa de elevadas inversiones físicas-,
podría estar orientado a la creación de empre-
sas de servicios avanzados por mujeres dentro
del espacio del Corredor. Asimismo, las institu-
ciones locales, como se hace en muchas regio-
nes europeas, pueden tratar de alcanzar acuer-
dos con entidades financieras que faciliten los
trámites y las condiciones de los créditos ban-
carios. La Comisión Europea en este campo se
muestra partidaria de las Sociedades de
Garantía Recíproca.

•• FFoommeennttoo  ddeell  aassoocciiaacciioonniissmmoo..  Un dato
fundamental es que las mujeres tienen una
menor participación en las asociaciones
empresariales. Un objetivo complementario a
todos las anteriores es el de potenciar que las
mujeres empresarias participen de manera
activa en las asociaciones sectoriales, y para
ello se podrían explotar más intensamente los
recursos y las acciones que a escala Europea
promueve la Red Wes- RReedd  EEuurrooppeeaa  ddee
AAppooyyoo  aa  llaass  MMuujjeerreess  EEmmpprreessaarriiaass-, que
reúne a los funcionarios responsables de la
promoción de las empresarias y que facilita
los intercambios de mejores prácticas en polí-
tica de fomento del espíritu empresarial entre
las mujeres. El espacio del Corredor
Siderúrgico podría dedicar Recursos
Humanos y planificar acciones para la obten-
ción de recursos y actuaciones que son pro-
movidas por esta red europea.
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MEDIO AMBIENTE

105

0. Objetivos

La actividad medioambiental se ha converti-
do en los últimos años en materia de creciente
actualidad a todos los niveles. Las noticias refe-
ridas a la paulatina degradación medioambiental
preocupan de manera creciente a la sociedad.

A esta realidad no es ajeno el hecho de que
sea unánime el criterio de que el Medio Ambien-
te condiciona el futuro económico, político y
social en nuestras ciudades, países y regiones.
La Calidad de nuestro Medio Ambiente condi-
ciona de manera directa nuestra calidad de vida,
a corto, medio y largo plazo.

El debate originado en los últimos años en
los citados ámbitos (económico, político,
social...)  se está viendo reforzado por el crecien-
te número de acontecimientos, hechos e investi-
gaciones que confirman los ritmos anormalmen-
te acelerados de degradación medioambiental de
nuestro planeta (huracanes y tifones en USA y
Asia central, de mayor frecuencia e intensidad, o
la pertinaz sequía de nuestro país, la mayor de
los últimos 120 años), incrementan la sensibiliza-
ción de la población hacia las cuestiones
medioambientales, permitiendo avanzar hacia un
planteamiento político de soluciones globales y

conjuntas en las que todos los países y estados
compartan líneas de actuación y estrategias glo-
bales. Kyoto es el escenario elegido.

En este marco general, los objetivos del pre-
sente estudio son:

• Contribuir a un mayor conocimiento del Sec-
tor Medioambiental desde la perspectiva
empresarial y de la creación de empleo.

• Revelar las tendencias y oportunidades
empresariales y de creación de empleo en un
sector con una gran variedad de actividades y
servicios.

• Ofrecer una perspectiva de análisis de las
características, dificultades, perspectivas y
necesidades de las empresas que participan
del Sector Medioambiental en el Corredor
Siderúrgico y en Asturias.

1. Ámbito del Estudio

El espacio denominado “Corredor Siderúr-
gico” comprende siete concejos, los cuales par-
ticipan de una misma realidad territorial en
todas sus dimensiones.

6

1 SADEI 2004.

Los concejos son los siguientes:
Avilés
Carreño
Castrillón
Corvera
Gijón
Gozón
Illas

El conjunto de los municipios representan el
4,5% de la superficie del Principado de Asturias,
484 Km2, y alberga al 38,7% de la población
del mismo, 415.975 personas1.

Estos concejos se localizan en la costa cen-
tral del Principado de Asturias y conforman un
espacio de un alto grado de uniformidad, el cual
se articula en torno a los dos principales ejes
urbanos: Avilés y Gijón. La ubicación de estas

dos ciudades en los extremos oeste y este res-
pectivamente permite definir a este territorio
como un “Corredor”. Más concretamente al refe-
rirnos a este territorio se suele utilizar la expre-
sión “CORREDOR SIDERÚRGICO”, concepto
definitorio de este espacio a través de sus dos
grandes variables identificatorias: su disposición
física y su especialización económica en el sec-
tor siderúrgico.
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Las cifras de empleo por rama de actividad
nos permiten caracterizar socioeconómicamen-
te el Corredor Siderúrgico. El territorio presenta
una sólida estructura industrial creada en su
mayoría alrededor del sector metalmecánico.
También destaca la importancia de otras ramas 

industriales pesadas (química o transformación
de minerales no metálicos).

A pesar del peso que tiene el empleo indus-
trial (uno de los mayores de Asturias), es el sec-
tor servicios el que representa más del  65%
del total. El empleo en el sector servicios es
mayoritario igualmente en el ámbito regional.

6MEDIO AMBIENTE
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Desde el punto de vista socio-laboral, presenta-
mos seguidamente la evolución del empleo en el
territorio del Corredor Siderúrgico, por comparación
con la situación en el resto de Asturias.

El perfil industrial del territorio, la presencia de
industrias transformadoras y químicas y la existen-
cia de las mayores infraestructuras portuarias de la
región dentro del ámbito del Corredor Siderúrgi-
co, deberían ser factores que dieran lugar a una
mayor actividad de tipo medioambiental. El pre-
sente trabajo analiza la situación de las empresas
que desarrollan actividad medioambiental en el
territorio del Corredor Siderúrgico y su potencial
de desarrollo.

Para ello, una vez ordenadas y clasificadas las
actividades medioambientales (lo cual exige un
primer esfuerzo de determinación del ámbito y
alcance de las actividades medioambientales, dife-
renciando éstas de otras actividades que no pue-

den considerarse como tal), analizaremos la activi-
dad empresarial en el sector medioambiental
desde una perspectiva territorial (en los munici-
pios del Corredor Siderúrgico), sin perder de vista
las referencias a la situación en la UE y en España
y en Asturias.

2. Dificultades de partida

2.1. Dificultad de definición y dispersión
de información

El acotamiento y definición del Sector
Medioambiental, desde el punto de vista económi-
co y empresarial, es todavía una asignatura pen-
diente, tanto a nivel público como privado (empre-
sas). En realidad puede decirse que el Sector
Medioambiental se encuentra en proceso de defi-
nición continua y, por lo tanto, todavía sin acotar.
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En este sentido los intentos por hacerlo quedan
desvirtuados por las diferentes estructuras y
clasificaciones formales que se utilizan para
encuadrar las actividades empresariales relacio-
nadas con dicho campo. Así, puede decirse que
existen numerosas empresas cuyas actividades
pudieran tener un componente medioambiental
pero que, sin embargo, no se puede afirmar, ni
tampoco desmentir, que desarrollen una activi-
dad propia medioambiental.

Este es el motivo por el cual no existen fuen-
tes de información integradas (ya sean públicas o
privadas) que permitan realizar un análisis com-
pleto y ordenado del sector. Las dificultades
inherentes a su definición y delimitación dificul-
tan la comparación estadística (falta de homoge-
neidad en los datos), toda vez que estos datos
dependen, en gran medida, de las hipótesis de
trabajo de partida y de lo que se considere o no
como actividad empresarial medioambiental.

2.2. Diferentes clasificaciones
I. Estructura del sector ambiental del Envi-

ronmental Business International (EBI).
II. Clasificación de la industria ambiental

según el Manual OCDE/Eurostat, 1999.
III. Composición del mercado ambiental

(Ministerio de Medio Ambiente, 2001).

IV. Clasificación de empresas de Oferta
Ambiental en España según el Ministerio de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, 1998.

V. Clasificación del estudio “Empleo y forma-
ción en el sector del medio ambiente en
España” (Ministerio de Medio Ambiente
año 2000).

VI. Clasificación utilizada en el estudio de la
Junta de Andalucía 2003.

VII. Clasificación de actividades del INE.

2.3. Clasificación adoptada en el presente 
estudio
1. Empresas relacionadas con la gestión,

aprovechamiento y saneamiento del agua.
2. Empresas relacionadas con la gestión de

residuos, reciclaje y recuperación de com-
ponentes.

3. Empresas de consultoría y servicios
medioambientales. 

4. Empresas de fabricación y venta de instala-
ciones y equipos. 

5. Empresas relacionadas con el aprovecha-
miento de recursos forestales.

6. Eficiencia energética y cambio de modelo
energético.

7. Agricultura ecológica..
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3. Metodología

Primera fase
Localización de las bases de datos públicas

y privadas de empresas relacionadas con la acti-
vidad empresarial medioambiental (dispersas y
con diferentes estructuras):
– 272 empresas en Asturias.
– 95 empresas en Corredor Siderúrgico.
– Elevada dispersión de actividades (pocas

empresas para cada actividad).
Realización de 41 encuestas a una muestra

de empresas del sector, lo que representa el
50% del total de empresas identificadas.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eennccuueessttaa::
ÁÁmmbbiittoo  eessppaacciiaall: Corredor Siderúrgico.
TTiippoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn: Investigación muestral.
UUnniivveerrssoo: empresas del Sector Medioambien-
tal ubicadas en los municipios que forman el
Corredor Siderúrgico.
MMaarrccoo  ddee  mmuueessttrreeoo: Listado de empresas del
Sector Medioambiental ubicadas en el Corredor.
UUnniiddaadd  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn: Empresas del Sec-
tor Medioambiental, constituidas bajo cualquier
clase de forma jurídica, ubicadas en el Corredor.
TTiippoo  ddee  mmuueessttrreeoo: El tipo utilizado es el
muestreo probabilístico (muestreo aleatorio
estratificado con afijación proporcional según
Subsector de Actividad).
MMééttooddoo  ddee  eexxpplloottaacciióónn,,  ttaabbuullaacciióónn  yy
aannáálliissiiss  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss:
Para la edición de los materiales –cuestionarios-
se ha utilizado el programa informático Word. La
tabulación de los datos se ha realizado en un
archivo de datos del programa SPSS v.12.0. Pre-
viamente se han definido las variables en dicha
herramienta (nombre, etiqueta, valores, escala
de medición, etc.) para posteriormente realizar
el análisis de la información. 
DDiisseeññoo  ddee  llooss  ccuueessttiioonnaarriiooss: El cuestiona-
rio fue desarrollado para atender a los objetivos
de investigación del trabajo.
EElleecccciióónn  ddeell  mmééttooddoo  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  yy
ddeell  mmooddoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo
ddee  ccaammppoo: El método de observación elegido
es la encuesta, y el modo de administración
difiere según:
– En una primera etapa, se realizaron entrevistas

personales.
– En una segunda fase se completa con cues-

tionarios enviados por fax o e-mail, para
aquellas empresas que no ha sido posible
recabar el cuestionario cumplimentado.

Segunda fase
Realización de 10 entrevistas a instituciones

públicas y empresas de ámbito nacional de los
siguientes grupos de actividad:
• Tratamiento, transformación y aprovecha-

miento de residuos y subproductos orgánicos; 
• Desarrollo, instalación y explotación de siste-

mas energéticos solar y fotovoltaico; y,
• Recuperación, reciclado y destrucción de

residuos informáticos y equipos.

Tercera fase
Análisis estadístico (se dedica un epígrafe

para cada uno de los factores relevantes objeto
de encuesta) desde una perspectiva múltiple,
primando el enfoque de la creación de empresas
y de empleo, diferenciándose entre característi-
cas de la OFERTA y de la DEMANDA.

Elaboración de DAFO, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

4. Perfil de empresas del

sector medioambiental

en el Corredor

Siderúrgico

De los 95 registros válidos obtenidos para
el Corredor Siderúrgico, y que han servido
como base para la selección de la muestra, se
pueden extraer las siguientes observaciones:
1. El mayor porcentaje de empresas analizadas

está localizado en Gijón (62%), seguido de
Avilés (15%).

2. Los grupos de actividad más destacados
corresponden a la actividad de consultoría y
asesoría técnica medioambiental (44%) a
gestión de residuos, reciclaje y recuperación
de componentes (18%).

3. Del total de las subdivisiones realizadas en
nuestra clasificación de actividades medioam-
bientales, en el Corredor Siderúrgico quedan sin
cubrir diversos tipos de actividades. La ausencia
de actividad empresarial registrada en determi-
nados subgrupos puede reflejar diversas situa-
ciones que deben considerarse en su conjunto:
* La incidencia en la actividad por cuenta

propia en el sector.
* La inexistencia de mercado potencial para jus-

tificar el inicio de una actividad empresarial.
* La presencia de empresas próximas al ámbi-

to geográfico del Corredor Siderúrgico,
aunque fuera de sus límites geográficos,
que proporcionen servicios en dicha zona.

* La detección de una oportunidad empresa-
rial a corto o medio plazo. Concretándose
en las 41 empresas encuestadas la distribu-
ción por subsectores es la que se muestra
en el siguiente gráfico.
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5. Resultados de las

encuestas desde el Punto

de Vista de la Oferta

Factores analizados
• Actividad principal y secundaria
• Año de fundación
• Instalaciones y localización
• Dificultades para la puesta en marcha
• Perfil de la persona promotora
• Perfil de la plantilla
• Evolución de la plantilla
• Evolución de la facturación
• Aprovisionamiento y subcontratación
• Fórmulas de comercialización
• Perspectivas y oportunidades de negocio
• Competitividad y competencia
• Tendencias y crecimiento del Sector
• Existencia de barreras de entrada al sector
• Desarrollo de la actividad empresarial
• Perfiles profesionales demandados

Resultados
A la vista de los resultados del trabajo de

campo, del análisis de todos los datos, y de las
entrevistas, resulta palpable que la oferta se
caracteriza por una importante dispersión y
variación de actividades, dimensiones, estructu-
ras de empresa y tipología de servicios, lo cual
corresponde a un sector con altos niveles de
indefinición, en donde los “Servicios de consul-
toría  e ingeniería medioambiental” son los que
presentan un mayor nivel de estructuración. En
definitiva, el sector Medioambiental en el Corre-
dor Siderúrgico se caracteriza por su gran diver-
sidad en las modalidades de servicios.
•• AAttoommiizzaacciióónn  (85% PYMES) versus concen-

tración en sectores determinados como “Ges-
tión de aguas”, “Recogida y tratamiento de
residuos urbanos” y “Sector energético”. 

•• JJuuvveennttuudd  rreellaattiivvaa. Más del 40% de las
empresas han sido fundadas con posteriori-
dad al año 2000. Entre las personas promo-
toras y cargos directivos predominan los
varones (77%), pero mayor cualificación de la
mujer. El 56% de las personas promotoras tie-
nen entre 31 y 50 años. En la plantilla predo-
mina el empleo masculino no siendo excesiva-
mente joven ya que la mitad de las personas
tienen entre 36 y 50 años. 

•• EEvvoolluucciióónn  ppoossiittiivvaa  ddeell  eemmpplleeoo. El mayor
crecimiento se da entre las empresas creadas
desde el año  2000 y con plantillas entre 9 y
49 personas. Un 11% experimenta un creci-
miento notable en su plantilla (más del 15%
de empleos). El mayor incremento en la plan-
tilla se produce en los sectores de “Aprove-
chamiento de recursos forestales”, “Consul-
toría MA” y en el de “Gestión de residuos”.

•• BBuueenn  nniivveell  ddee  ffoorrmmaacciióónn  yy  rreecceeppttiivvii--
ddaadd  aa  llaass  aacccciioonneess  ddee  ffoorrmmaacciióónn. Solo
un 5% de las empresas declaran no participar
en acciones formativas. El 47% afirma que
estas acciones formativas son promocionadas
por alguna institución pública. En este senti-
do, un 23% de las empresas comenta haber
tenido que recurrir a soluciones internas de
formación para las necesidades de personal.

•• BBaajjaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  ccoonn--
cciilliiaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  ffaammiilliiaarr  yy  llaabboorraall.

•• BBuueennooss  nniivveelleess  ddee  vviinnccuullaacciióónn  aall  tteerrrrii--
ttoorriioo. El 75% de las empresas afirman no
tener planes de traslado.

•• LLaa  pprriinncciippaall  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  llaass  eemmpprreessaass
eess  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn. Le siguen la falta de
ayudas y la dificultad para encontrar personal
cualificado.

•• EEvvoolluucciióónn  ppoossiittiivvaa  ddee  llaa  ffaaccttuurraacciióónn. El
64% de las empresas se ha mantenido en el
mismo intervalo de facturación, un 4% ha dis-
minuido (se ha situado en un intervalo de fac-
turación menor) y un 32% ha aumentado (en
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la mayoría de los casos pasa al siguiente inter-
valo de facturación).

•• LLooss  ggrruuppooss  ddee  aaccttiivviiddaadd  qquuee  mmááss  hhaann
ccrreecciiddoo  ((ffaaccttuurraacciióónn))  ppeerrtteenneecceenn  aa
llooss  sseeccttoorreess  ddee  ““CCoonnssuullttoorrííaa  yy  sseerrvvii--
cciiooss  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess””, seguido por los
incluidos en el sector de “Aprovechamiento
de recursos forestales” y en el de “Gestión de
residuos”.

•• PPrreesseenncciiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  bbaajjaa.. Las ferias a
las que mayoritariamente acuden las empre-
sas (65%) se celebran en  el resto de España,
y un 20% en el extranjero. Esto pone de
manifiesto su interés por expandir sus nego-
cios fuera del territorio de Asturias. Por su
parte, sólo el 19% de ellas dispone de empre-
sas proveedoras en el extranjero. La dimen-
sión de las empresas condiciona en gran
medida la planificación internacional y su pro-
yección hacia mercados exteriores.

•• EEll  pprriinncciippaall  ffaaccttoorr  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  eess
llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess
PPúúbblliiccaass  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn
ddee  nnoorrmmaattiivvaa  aadd--hhoocc  yy  ddee  ssuu  aapplliiccaa--
cciióónn  eeffeeccttiivvaa. En segundo lugar se apunta
a la necesidad de ayudas (subvenciones) a
inversiones y proyectos y, en tercer lugar, a la
sensibilización en temas medioambientales.

6. Resultados de las

encuestas desde el Punto

de Vista de la Demanda

Perfil de la Clientela

Demanda actual
11..  LLaa  cclliieenntteellaa  eessttáá  ffoorrmmaaddaa  pprriinnccii--

ppaallmmeennttee  ppoorr  llaa  IInndduussttrriiaa  yy  llaa  AAddmmiinniiss--
ttrraacciióónn

El 80,5% de las empresas declaran tener
como clientela a las empresas e industrias, el
53,7% a la Administración y el 39% a particula-

res. No obstante el porcentaje de las que desti-
nan sus servicios a particulares debe considerar-
se inferior al que refleja la estadística ya que
algunos de los grupos de actividad como el
energético, la gestión de aguas o la gestión de
residuos urbanos,  consideran que las personas
usuarias son la verdadera clientela del servicio si
bien, en gran medida, es la Administración la que
impone, planifica y establece las condiciones de
prestación de los servicios.

22..   LLaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  llaa  IInndduussttrriiaa
ssoonn  llaa  mmaayyoorr  cclliieenntteellaa  ccoonn  ggrraann  ddiiffeerreenn--
cciiaa  ffrreennttee  aall  rreessttoo  ddee  aalltteerrnnaattiivvaass

El 80,5% de las empresas declaran tener
como clientela a las empresas e industrias, el
53,7% a la Administración y el 39% a particulares.

No obstante, las Administraciones Públicas
condicionan de forma directa o indirecta la acti-
vidad empresarial en el sector ya que ejerce la
capacidad normativa y el control, canaliza las
demandas sociales y tiene la capacidad para
realizar campañas institucionales y promover
subvenciones orientadas al desarrollo de la acti-
vidad empresarial en el sector medioambiental.

Las Administraciones Públicas deben consi-
derarse pues la principal clientela y quienes
prescriben fundamentalmente la actividad
empresarial en el sector medioambiental al
corresponderles:
• El ejercicio de la capacidad normativa orien-

tada al sector (normativa = catalizador).
• La facultad de controlar y sancionar.
• La capacidad de canalizar las principales y más

importantes demandas sociales en materia de
servicios de naturaleza medioambiental.

• La capacidad de realizar campañas institucio-
nales y de publicidad orientadas al sector.

• La programación y concesión de ayudas y
subvenciones orientadas al desarrollo de la
actividad en el sector.

Tendencias
11..  PPrreevviissiioonneess  ppoossiittiivvaass  

El 44% cree que el sector está creciendo
mucho, el 23% que se mantiene con un creci-
miento estable, y un 33% que está creciendo,
pero a un ritmo bajo. El mayor condicionante es
la legislación.

22..  EEss  uunnoo  ddee  llooss  sseeccttoorreess  ccoonn  mmaayyoo--
rreess  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  

El desarrollo del sector en España se encuen-
tra por debajo de otros países de la UE, por lo
que se espera un mayor crecimiento y creación de
empleo que en éstos. Asturias y el Corredor Side-
rúrgico presentan un desarrollo intermedio en el
contexto nacional por lo que igualmente cabe
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esperar un crecimiento sostenido y continuado
en el sector. Una de las ventajas del Sector
Medioambiental, desde el punto de vista de la ini-
ciativa empresarial, es que resulta impensable una
reducción de la actividad y sólo puede contem-
plarse un escenario de mayor desarrollo y creci-
miento. En este sentido, la creencia mayoritaria es
que queda mucho camino por recorrer en materia
de Medio Ambiente y, por lo tanto, mucho espa-
cio de crecimiento para las empresas.  

33..  EElleevvaaddoo  ppootteenncciiaall  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee
eemmpplleeoo  aauuttóónnoommoo

El Sector medioambiental se decanta, en sus
preferencias, por apoyar su crecimiento en la
contratación de personas autónomas, en segun-
do lugar se encuentra la ampliación de plantillas.
Esto es un reflejo de la pequeña dimensión media
de las empresas del sector y de la gran diversidad
de actividades que desarrollan. Las empresas no
son partidarias de la contratación de otras
empresas (subcontratación) para ejecutar sus
contratos y prefieren la contratación de personal
autónomo. Esta solución se presenta pues como
la fórmula preferida para absorber incrementos
de actividad empresarial en este sector.

44..  AAccttiivviiddaaddeess  qquuee  eexxppeerriimmeennttaarráánn
uunn  mmaayyoorr  ccrreecciimmiieennttoo  

A corto y medio plazo: “Gestión de residuos
urbanos e industriales”, y “Consultoría y servi-
cios orientados a la calidad y el Medio Ambien-
te y formación en materia medioambiental”. 

A medio y largo plazo: “Energías alternati-
vas” (especialmente biomasa y eólica) e I+D+I
en materia de eficiencia y aprovechamiento
energético (tecnologías del hidrógeno). Activi-
dades que seguirán experimentando incremento
en la demanda: Servicios forestales relacionados
con la prevención y limpieza, recuperación de
espacios degradados, Gestión del agua. 

55..   LLooss  ppeerrffiilleess  pprrooffeessiioonnaalleess  mmááss  ddeemmaann--
ddaaddooss  sseerrííaann (principalmente personas autónomas):

• Conductores o conductoras con o sin ADR
(transporte de mercancías peligrosas).

• Peones para recogida de residuos.
• Operadores u operadoras de instrumenta-

ción industrial y maquinaria (mediciones,
limpieza de bosques).

• Mozos o mozas de almacén y para trabajar
en labores de compactación de residuos y
transvase de líquidos.

• Peones, maquinistas y leñadores o leñadoras.
• Fontaneros/as, mecánicos/as y electricistas

y soldadores/as.
• Jardineros/as. 

7. Resultados de entrevistas

a instituciones y empresas

Punto de vista de la Oferta
• Biomasa puede crecer en Asturias. El sector

eléctrico asturiano se encuentra comprometi-
do con el desarrollo de energías renovables
aunque son muy escasas las actuaciones en
esta materia.

• La energía eólica ofrece en el Corredor Side-
rúrgico (y en Asturias) un importante poten-
cial de desarrollo. Asturias no presenta las
mejores condiciones para el desarrollo de
parques industriales de generación de energía
fotovoltaica. A nivel de soluciones residencia-
les (soluciones energéticas domésticas),
Asturias presenta un cierto déficit respecto a
otras regiones en las que se interviene desde
el inicio mismo de la promoción urbanística
mediante normativas y requisitos que fomen-
tan las instalaciones de este tipo o imponen
medidas en materia de eficiencia energética.
Las ayudas públicas destinadas a particulares
también deberían mejorar.

• El territorio del Corredor Siderúrgico ofrece
interesantes oportunidades de crecimiento
empresarial en la medida en que se apoyen
iniciativas privadas, pero se precisa un apoyo
firme desde las Administraciones Públicas a
dichas iniciativas.

• La posible extensión de un modelo de gestión
única o centralizada en materia de reciclado
de residuos (urbanos e industriales) se consi-
dera una amenaza para el adecuado desarro-
llo de actividades empresariales en este
grupo. El desarrollo empresarial en activida-
des relacionadas con el reciclado, valorización
o destrucción de residuos urbanos, orgánicos
o industriales dependerá de la diversidad de
iniciativas privadas.

Punto de vista de la Demanda
• Actividades con mayores expectativas: “Con-

sultoría” y el “Tratamiento de residuos indus-
triales y urbanos (selección, recuperación y
destrucción)”. La anunciada aplicación de la
normativa sobre recuperación obligatoria de
electrodomésticos y equipos domésticos es
una oportunidad todavía desaprovechada
(tanto en recogida y valorización-reutilización
de componentes, como en destrucción de los
residuos). La Biomasa deberá crecer igual-
mente, pero ello dependerá básicamente de
las iniciativas públicas. 

• La “Recuperación de espacios degradados”
se sitúa en cuarto lugar.

• En Asturias no se aprovecha la buena situa-
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ción en materia de nuevas tecnologías para
liderar el I+D+I en materia de Medio Ambien-
te y cambio de modelo energético. Las Admi-
nistraciones Públicas deberían fomentar más
este campo.

• La demanda de servicios procedente de la
población residencial es prácticamente nula.
Se puede crear actividad empresarial a partir
de la generación de hábitos medioambientales
entre la población pero ello depende, esen-
cialmente, de la aplicación efectiva de normas
por parte de las distintas Administraciones
Públicas y de la inversión en publicidad.

• La publicidad y las campañas de conciencia-
ción son fundamentales para incrementar la
sensibilidad de la ciudadanía y los cambios de
conducta.

8. DAFO

1. Debilidades
aa..  SSeeccttoorr  eenn  pprroocceessoo  ccoonnttiinnuuoo  ddee

ccrreeaacciióónn,,  ccoonn  iimmppoorrttaanntteess  ddeesseeqquuiill ii--
bbrriiooss  yy  ccoonnttrraasstteess  ddee  aaccttiivviiddaadd  ((aaccttiivvii--
ddaaddeess  mmuuyy  ccoonnssoolliiddaaddaass  yy  oottrraass  iinnccii--
ppiieenntteess  yy  eenn  ffaassee  ddee  ddeeffiinniicciióónn))

El Sector Medioambiental presenta unas
actividades ya consolidadas y con servicios
estructurados frente a otros apenas definidos, lo
cual refleja la inmadurez propia de un sector en
fase de estructuración. En el primer grupo se
encontraría el sector de la “Gestión de aguas”, la
“Recogida de residuos urbanos” o la actividad de
“Consultoría o asesoramiento en Medio Ambien-
te”. Frente a estos grupos nos podemos encon-
trar otros de una gran variabilidad en los niveles
de planificación, implantación y definición de
servicios, como el Reciclado/destrucción de resi-
duos urbanos, orgánicos y otros materiales, o las
Energías alternativas sostenibles.

bb..  EEll  ddeesseeqquuiilliibbrriioo  eennttrree  aaccttiivviiddaaddeess
ssuuppoonnee  uunn  ffrreennoo  aall  ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  sseeccttoorr

Esta situación incide desfavorablemente en
el desarrollo del sector, ya que:
1. Las distintas Administraciones tienen mayo-

res dificultades para profundizar en el cono-
cimiento y problemáticas singulares de cada
uno de los grupos específicos de actividad.
De esta forma, se complica la toma de deci-
siones dirigidas a potenciar el desarrollo del
sector en general. Igualmente se ve dificul-
tada la puesta en marcha de iniciativas con-
cretas orientadas a determinados grupos de
actividad. 

2. En este marco de situación, las distintas
Administraciones tienen también mayores

dificultades para definir políticas específicas
de subvenciones dirigidas a los diversos
subsectores de actividad.

3. El asociacionismo de las empresas (por sus
diferencias en las actividades a desarrollar
y dimensión) es más dificultoso que en
otros sectores, lo cual reduce la capacidad
de planificación y definición de estrategias
a nivel sectorial.

cc..  SSeeccttoorr  mmuuyy  ddeeppeennddiieennttee  ddee  llaa
aaccttiivviiddaadd  nnoorrmmaattiivvaa

Como ha quedado evidenciado a lo largo del
presente estudio, la iniciativa normativa en mate-
ria medioambiental es el catalizador primario de
la creación de empresas y empleo. Este factor
puede ser considerado como una debilidad aun-
que también, en la medida en que los poderes
políticos decidan “expresarse” por medio de nor-
mativas más restrictivas, puede representar una
oportunidad de desarrollo futuro.

La dependencia normativa del sector se
considera una debilidad en el sentido de que la
inversión privada (de las empresas) no se pro-
duce, generalmente, con antelación a la apari-
ción de las normas o a la certeza de que éstas
vayan a ser aplicadas. Esta circunstancia limita el
desarrollo del sector.

dd..  SSeeccttoorr  mmuuyy  ddeeppeennddiieennttee  ddee  llaass
AAddmmiinniissttrraacciioonneess  PPúúbblliiccaass  

No es exagerado afirmar que el Sector
Medioambiental es muy dependiente de las
Administraciones Públicas, ya que:
• Las Administraciones Públicas son las princi-

pales prescriptoras en el sector medioam-
biental y su principal clientela.

• Son las encargadas de tramitar las nuevas
normas.

• Son las responsables de aplicar, controlar y
sancionar la normativa que estuviera en
vigor.

• Tienen la capacidad para diseñar actuacio-
nes (ayudas y subvenciones) orientadas al
sector. 

• Tienen la capacidad para apoyar y promover
grandes proyectos medioambientales, asu-
miendo costes económicos que compensen
en ahorro en costes medioambientales que no
podrían ser asumidos por la iniciativa privada. 

ee..  DDeeppeennddeenncciiaa  ddee  llooss  mmeerrccaaddooss
llooccaalleess

Un 70% de las empresas trabaja en el ámbi-
to local (Corredor Siderúrgico) y solo un 20%
participa en actividades comerciales orientadas
a la internacionalización. Por la propia naturale-
za de algunas actividades, algunas empresas son
“cautivas” de la demanda local como algo inevi-
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table. No obstante, sería deseable una mayor
presencia en otros mercados nacionales e inter-
nacionales para todos los grupos de actividad
(posibilidad de intercambio de técnicas y expe-
riencias y detección de oportunidades de nego-
cio fuera de nuestra región).

ff..  EEssccaasseezz  ddee  mmaannoo  ddee  oobbrraa  eessppeecciiaa--
lliizzaaddaa  ppaarraa  aabbssoorrbbeerr  ccrreecciimmiieennttooss  ffuuttuu--
rrooss  ddee  aaccttiivviiddaadd

La necesidad de mano de obra especializada
para el desarrollo de algunas tareas puede ser
una dificultad en el caso de que se produzca una
mayor actividad normativa orientada al sector.
En este sentido las Administraciones Públicas
deberían contemplar las cuestiones normativas
con carácter previo o contemporáneo a la publi-
cación de normativas orientadas al sector.  

gg..  BBaajjaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn
La dimensión de las empresas no permite

grandes inversiones si bien, la mayoría de ellas
por su pequeña dimensión, tampoco presentan
un nivel de planificación financiera a largo plazo.

En realidad, las incertidumbres que ya hemos
citado dificultan la toma de decisiones en materia
inversora, toda vez que los retornos de la inver-
sión (cantidad y plazos) no dependen de la acti-
vidad de la propia empresa (de la calidad en la
prestación de los servicios o de la capacidad para
comercializarlos) sino de medidas normativas, por
lo que no pueden ser estimadas, a priori.

Por otra parte los grandes proyectos
medioambientales exigen importantes inversio-
nes que no son posibles sin apoyos institucio-
nales de largo alcance.

2. Amenazas
aa..  LLaa  pprreessiióónn  ddee  llaass  iinndduussttrriiaass  ppaarraa

eevviittaarr  mmaayyoorreess  rreessttrriicccciioonneess  
La importante implantación en el Corredor

Siderúrgico de empresas industriales de secto-
res con elevado potencial contaminante (side-
rúrgico, metal y químico) es una Amenaza para
el sector por la presión de éstas para obtener
moratorias y aplazamientos en la aplicación res-
trictiva de normas y, por lo tanto, de la realiza-
ción de gasto en materia medioambiental. 

bb..  IInnaapplliiccaacciióónn dee  nnoorrmmaattiivvaa  mmeeddiiooaamm--
bbiieennttaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  eemmpprreessaass

Este efecto se da principalmente entre empre-
sas contaminantes de pequeña dimensión y, en
menor medida, en las empresas de mayor tamaño.
El control de la aplicación de normativa medioam-
biental es función de las distintas Administraciones
Públicas, que en algunos casos carecen de los
medios necesarios para desarrollar su labor. Este

factor incide negativamente en el crecimiento del
sector, debilitando todavía más las previsiones
inversoras que pudieran realizar las empresas.

cc..  TTeemmoorr  aa  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  eemmpplleeoo  eenn
oottrrooss  sseeccttoorreess

La posible pérdida de competitividad que se
argumenta que podría afectar a las empresas con-
taminantes se presenta como motivo importante
para eludir o demorar la aplicación de normas.

dd..  DDeessaarrrroolllloo  nnoorrmmaattiivvoo  lleennttoo
Un desarrollo normativo lento implica un

desarrollo lento del sector.

ee..  FFaallttaa  ddee  ccoonnttrrooll  ssoobbrree  llaa  aapplliiccaa--
cciióónn  ddee  llaass  nnoorrmmaass  eenn  vviiggoorr

La falta de medios por parte de las Adminis-
traciones Públicas impide un mayor crecimiento
del sector (empresas y empleo).

3. Fortalezas
aa..   OOffeerrttaa  yy  ddeemmaannddaa  aallttaammeennttee

ccoonneeccttaaddaass
El sector presenta un perfil diverso con gru-

pos de actividad muy atomizados frente a otros
muy centralizados. Las empresas de menor
tamaño son flexibles y su nivel de inversión en
curso no es elevado, adecuándose con rapidez a
los cambios en el mercado. Con carácter gene-
ral, prefieren absorber el crecimiento mediante
la contratación de personas autónomas, lo que
les proporciona una mayor flexibilidad. 

En los grupos de actividad más centralizados
(gestión de aguas, energético o recogida de resi-
duos urbanos) la demanda viene asegurada por la
necesidad de cubrir la demanda social de deter-
minados servicios. Por todo ello puede conside-
rarse que la oferta y la demanda presentan bue-
nos niveles de conexión en términos generales.

bb..  BBaajjaa  ddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  nniivveell  ddee
rreennttaa  ((ppaarrttiiccuullaarreess))  yy  ddee  llooss  iinnggrreessooss
ddee  llaass  eemmpprreessaass

Las actividades medioambientales, como ya
hemos mencionado, vienen muy condicionadas
por la actuación normativa de las distintas
Administraciones Públicas. En este sentido las
actuaciones (obligaciones de hacer o de no
hacer) no dependen de la capacidad económica
del sujeto obligado. Una vez fijada la obligación
(dirigida a particulares o a empresas) la cuestión
se reduce a ofrecer la mejor relación calidad-
precio en los servicios prestados pero con unas
previsiones de capacidad de demanda. 
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cc..  AAccttiivviiddaadd  ccoonnttiinnuuaa  yy  nnoo  eessttaacciioo--
nnaarriiaa

Las actividades medioambientales en el
sector, salvo excepciones, se desarrollan de
forma continuada durante todo el año. Los
períodos vacacionales suponen una cierta dis-
minución o desplazamiento de actividad en
determinados sectores (actividades relaciona-
das con industrias que reducen su actividad
productiva y generación de residuos, descenso
o incremento de actividad por desplazamien-
tos demográficos vacacionales, incremento o
decremento de generación de residuos y su
recogida, variaciones en la demanda de agua,
etc...). El sector forestal se presenta como una
excepción a la regla, generando actividades
especialmente intensas en determinados perí-
odos de riesgo (aproximadamente durante seis
meses al año).  

dd..  BBuueenn  ppootteenncciiaall  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  yy
bbuueennaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  sseeccttoorriiaalleess

El Sector Medioambiental presenta buenas
perspectivas de crecimiento, especialmente en
sectores como la Gestión de residuos, la Con-
sultoría o el desarrollo de Energías renovables.
El ritmo de crecimiento depende en gran medi-
da del impulso de las Administraciones Públicas.

ee..  PPootteenncciiaall  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  iirrrreevveerr--
ssiibbllee

El crecimiento del sector será estable y, lo que
es más importante, es irreversible. Su crecimiento
irá parejo al deterioro del Medio Ambiente y al de
la sensibilización de la sociedad. En este sentido
no se plantea la posibilidad de que las distintas
Administraciones Públicas “bajen la guardia” en
materia medioambiental sino de que refuercen las
medidas en la materia. 

ff..  BBuueenn  nniivveell  ddee  ffoorrmmaacciióónn
El sector presenta unos niveles de forma-

ción medio-altos entre el personal directivo con
un alto grado de sensibilización en la materia. El
conocimiento y experiencia de la plantilla se
considera como una de sus principales ventajas
competitivas. De todas formas deben mantener-
se y reforzarse las iniciativas de formación por
parte de las distintas Administraciones Públicas
(representan casi el 50% de las acciones forma-
tivas orientadas al sector).

gg..  EExxppeerriieenncciiaa  ccoonnssoolliiddaaddaa  eenn  mmaattee--
rriiaa  ddee  ““CCoonnssuullttoorrííaa  mmeeddiiooaammbbiieennttaall””

Independientemente del desarrollo empre-
sarial en cada uno de los grupos de actividad
analizados, el nivel alcanzado por las empresas
de Consultoría medioambiental se presenta
como una garantía para el desarrollo de todo el
sector. Por otra parte, la experiencia de nuestras

empresas en aplicación de soluciones medioam-
bientales (desde la perspectiva técnica y de
consultoría) destinadas a las industrias (espe-
cialmente en el sector siderometalúrgico y quí-
mico) permite afrontar la problemática futura de
estas empresas con buenas garantías.  

4. Oportunidades
aa..   CCoommpprroommiissoo  ccrreecciieennttee  ccoonn  eell

MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  aa  nniivveell  ppoollííttiiccoo  yy  aa
nniivveell  ssoocciiaall

El incremento de la sensibilidad en materia
de Medio Ambiente en el nivel político y social
facilitará una mayor actividad normativa dirigida
al sector. Ello implicará un crecimiento inmedia-
to de la actividad empresarial y del empleo.

bb..   EEll   ddeessaarrrrooll lloo  ddee  mmooddeellooss  ddee
ddeemmooccrraacciiaa  ppaarrttiicciippaattiivvaa

Estos modelos de participación activa de la
población en decisiones y tendencias de gobier-
no se están aplicando ya en numerosos ámbitos
públicos y en países de nuestro entorno, permi-
tiendo a nivel político la puesta en marcha de
iniciativas medioambientales que cuenten con el
apoyo de la población, en sustitución o priori-
zando este tipo de actuaciones con respecto a
otras de diferentes ámbitos. La creciente sensi-
bilización de la sociedad en materia de Medio
Ambiente encontraría en estos sistemas un buen
cauce de expresión. 

cc..  CCrreecciieennttee  iinnvveerrssiióónn  eenn  MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  AAddmmiinniissttrraa--
cciioonneess  PPúúbblliiccaass

El caso de Asturias no es una excepción. La
Consejería de Medio Ambiente e Infraestructu-
ras es la que se prevé que tendrá un mayor cre-
cimiento presupuestario para 2007. 

dd..  RReeaalliizzaacciióónn  ddee  ccaammppaaññaass  ppuubblliicciittaa--
rriiaass  yy  ddee  ccoonncciieenncciiaacciióónn  ddiirriiggiiddaass  aa  llaa
ppoobbllaacciióónn  yy  aa  llaass eemmpprreessaass  ccoonnttaammiinnaanntteess

La realización de estas campañas permite la
introducción de nueva normativa, facilitando su
aceptación y cumplimiento. Este es un factor de
dinamización importante para el sector.

ee..  EEll  ccaammbbiioo  ddee  mmooddeelloo  eenneerrggééttiiccoo  
Aunque esta cuestión pueda percibirse

como una amenaza, lo cierto es que representa
una oportunidad para el desarrollo de determi-
nadas actividades medioambientales, especial-
mente en el campo de las Energías renovables.
Igualmente representa una oportunidad para el
desarrollo de actividades de I+D+I relacionadas
con dicha cuestión, especialmente la que fuere
destinada a desarrollo de nuevas tecnologías
relacionadas con la obtención, distribución y
aprovechamiento del hidrógeno como fuente
energética.
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ff..  EEll  ppootteenncciiaall  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  eenn
ddeetteerrmmiinnaaddooss  sseeccttoorreess

Algunos sectores han sido identificados ya
como de mayor potencial de crecimiento (en
actividad y empleo por cuanta ajena) por com-
paración con otros ámbitos nacionales y de la
UE y por las especiales características y caren-
cias medioambientales observadas en el Corre-
dor Siderúrgico. Entre estos grupos de actividad
figuran:

• La gestión de residuos urbanos e indus-
triales.

• La consultoría en todas sus variantes.
• El desarrollo de energías renovables

(eólica y biomasa) y muy especialmente
la tecnología del hidrógeno.

• La mejora de la eficiencia energética.
• El sector forestal (desde la perspectiva

de la prevención de incendios y de la
producción de biomasa). 

gg..  EEll  bbuueenn  ppootteenncciiaall  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee
eemmpplleeoo  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa

Igualmente, este potencial de crecimiento
observado beneficiaría paralelamente a la crea-
ción de empleo entre un variado colectivo de pro-
fesionales y actividades. La creación de empleo
mediante la contratación de profesionales por
cuenta propia se muestra como la fórmula prefe-
rida por el empresariado del sector para absorber
mayores niveles de actividad. Entre los perfiles
formativos más demandados figuran: Licenciatura
en Geología, Biología, Arqueología e Ingeniería. Y
los perfiles profesionales serían: Chóferes con
ADR (transporte de mercancías peligrosas), Peo-
nes para recogida de residuos, Operadores u
Operadoras de instrumentación industrial y
maquinaria (mediciones, limpieza de bosques),
Mozos y Mozas de almacén y para trabajar en
labores de compactación de residuos y transvase
de líquidos, Peones, Maquinistas y Leñadores o
Leñadoras, Fontaneros/as, Mecánicos/as, Electri-
cistas, Soldadores/as y Jardineros y Jardineras.

9. Conclusiones

El presente apartado recoge las conclusio-
nes derivadas del estudio de campo (encuestas)
realizado en el territorio del Corredor Siderúrgi-
co. Debe contemplarse con las reflejadas en el
anterior epígrafe y las deducidas de las entrevis-
tas a empresas e instituciones. En   su exposición
se tratan diferentes aspectos relacionados con
la oferta y con la demanda. 

OOFFEERRTTAA
DDaattooss  ssoobbrree  llaa  aaccttiivviiddaadd  ggeenneerraall  ddee  llaass
eemmpprreessaass::  

11 .. TTiippoo  ddee  eemmpprreessaa..  El 61% de las empre-
sas encuestadas se han constituido como
Sociedad de Responsabilidad Limitada
(SRL), sociedad que se adapta a su tamaño
(pequeña y mediana empresa). Las empre-
sas tienen mayoritariamente su sede en el
Corredor Siderúrgico y cuentan, en general,
con un único centro de actividad. 

22 .. JJuuvveennttuudd..  Más del 40% de las empresas
han sido fundadas con posterioridad al año
2000. La juventud no se refleja tanto en la
edad media de las personas promotoras
(28% entre 31-40 y 28% entre 40-50
años). 

33 .. GGrraann  DDiivveerrssiiddaadd  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy
eessppeecciiaall iiddaaddeess..  Sólo en dos casos se
repite la definición de la actividad principal
desarrollada. Lo mismo sucede con las acti-
vidades secundarias; lo que refleja un alto
nivel de diversidad en las modalidades de
oferta. 

44 .. AAttoommiizzaacciióónn  yy  ccoonncceennttrraacciióónn.. El Sec-
tor Medioambiental presenta altos niveles de
atomización en determinados grupos de
actividad (servicios de “Consultoría y servi-
cios medioambientales” principalmente),
frente a otros con una estructura de gran
concentración (“Recogida de residuos urba-
nos” o “Gestión de agua”).

55 .. FFuueerrttee  vviinnccuullaacciióónn  aall  tteerrrriittoorriioo..  El
75% de las empresas afirman no tener pla-
nes de traslado y, en caso contrario, optan
mayoritariamente por otros lugares del
Corredor Siderúrgico. 

66 .. LLaa  pprriinncciippaall  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  llaass  eemmpprree--
ssaass  eenn  ssuu  iinniicciioo  eess  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn..
Junto a ésta destacan también la falta de
apoyo institucional y las dificultades para
encontrar personal especializado.

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ((ppllaannttiill llaa))  yy  FFoorrmmaa--
cciióónn::  
11 .. PPeerrffii ll  ppeerrssoonnaa  pprroommoottoorraa..  Es hombre

(77%), con edades entre 31 y 50 años y
formación académica universitaria. 

22 .. PPeerrffii ll   ppllaannttii ll llaa..  Predomina el empleo
masculino (64%). La mitad del personal
tiene entre 36 y 50 años y destaca la baja
presencia de personas jóvenes (sólo un
2,8% son menores de 25 años). La distri-
bución en estas franjas de edad es muy simi-
lar tanto en el colectivo de varones como en
el de mujeres.

33 .. EEssttaabbiill iiddaadd  yy  tteemmppoorraalliiddaadd  eenn  eell
eemmpplleeoo..  Un 52,1% son contratos de dura-
ción determinada y un 46,8% son  indefini-
dos. Apenas se realizan contratos   formativos
-prácticas y formación- (0,3%). 
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44.. EEll  eemmpplleeoo  aa  TTiieemmppoo  PPaarrcciiaall  aaffeeccttaa
ssoobbrree  ttooddoo  aa  llaass  mmuujjeerreess..  Las dos ter-
ceras partes de los contratos realizados a
tiempo parcial son ocupados por mujeres.
De hecho, en este colectivo el empleo a
tiempo parcial (55,8%) supera al empleo a
tiempo completo (44,2%).

55 .. EEvvoolluucciióónn  ppoossiittiivvaa  ddeell  eemmpplleeoo  ppeerroo
ssiinn  ggrraannddeess  ccrreecciimmiieennttooss..  El mayor
crecimiento se da en empresas creadas
desde el año 2000 y con plantillas entre 9
y 49 empleos. Sólo un 11% experimenta un
crecimiento notable en su plantilla (más del
15% de empleos).

66 .. EEll  mmaayyoorr  iinnccrreemmeennttoo  eenn  llaa  ppllaannttiill llaa
se produce en los sectores de “Aprovecha-
miento de recursos forestales”, “Consulto-
ría medioambiental” y en el de “Gestión de
Residuos”.  

77 .. BBaajjaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  ddee
ccoonncciill iiaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  ffaammiill iiaarr  yy
llaabboorraall. Su dificultad es mayor entre las
empresas pequeñas por la mayor escasez de
recursos humanos y la menor capacidad
económica para afrontar los cambios de
personal. Y en el Corredor Siderúrgico un
85% de las empresas son PYMES.

88 .. RReecceeppttiivviiddaadd  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn..  Solo un
5% de las empresas no participan en accio-
nes formativas. La modalidad más extendida
es la formación presencial externa a las
empresas (82,4%). Si bien la cualificación
del personal es valorada como la principal
ventaja competitiva un 47% de las empresas
manifiesta tener dificultades a la hora de
encontrar mano de obra.

PPoossiicciióónn  eenn  eell  mmeerrccaaddoo::
11 .. CCaappii ttaa ll   hhuummaannoo  yy  eexxppeerr iieenncciiaa  eenn  ee ll

mmeerrccaaddoo  ccoommoo  pprr iinncc iippaalleess  vveennttaa--
jjaass   ccoommppeett ii tt iivvaass. Las ventajas compe-
titivas permiten que las empresas tengan
capacidad para mejorar su relación cali-
dad/precio.  

22 .. EEvvoolluucciióónn  ppoossiittiivvaa  ddee  llaa  ffaaccttuurraacciióónn..
El 64% de las empresas se ha mantenido en
el mismo intervalo de facturación, un 4% ha
disminuido y un 32% ha aumentado.

33 .. LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  mmááss  hhaann  ccrreecciiddoo
((ffaaccttuurraacciióónn))  ppeerrtteenneecceenn  aa  llooss  sseecc--
ttoorreess  ddee  ““CCoonnssuullttoorrííaa  yy    sseerrvviicciiooss
mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess””.. Le siguen las activi-
dades incluidas en el sector de “Aprovecha-
miento de recursos forestales” y en el de
“Gestión de residuos”.

44 .. PPrreesseenncciiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  bbaajjaa..  Un 75%
de las empresas asisten a ferias, predomi-
nando las celebradas en el ámbito nacional

(65%) frente a las de carácter internacional
(20%). Ello indica el interés por expandir
sus negocios más allá del territorio regional.
La dimensión de las empresas es uno de los
condicionantes de su proyección hacia mer-
cados exteriores.

55 .. LLaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioo--
nneess  PPúúbblliiccaass  ccoommoo  pprriinncciippaall  ffaaccttoorr
ddee  ccrreecciimmiieennttoo,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa
ggeenneerraacciióónn  ddee  nnoorrmmaattiivvaa  aadd--hhoocc  yy
ddee  ssuu  aapplliiccaacciióónn  eeffeeccttiivvaa. Destacan
también la necesidad de ayudas a inversio-
nes y proyectos y, en tercer lugar, la sensibi-
lización en temas medioambientales. 

66 .. EEssttrraatteeggiiaass  ccoommppeettiittiivvaass. Hay dos ten-
dencias claras: diversificación (36,6%)    y
especialización (29,3%). Llama la atención
que el 34,1% de las empresas no tenga, aún,
definida la estrategia de su actividad. No es
un sector que destaque por la inversión en
I+D+I (el 40% de las empresas invierten). Sin
embargo, podría considerarse un sector coo-
perativo, ya que un 80% de las empresas
estarían interesadas en establecer acuerdos
con otras empresas.

DDEEMMAANNDDAA
DDeemmaannddaa  aaccttuuaall::
11 .. LLooccaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  CClliieenntteellaa..  Ubicada

en el propio territorio del Corredor Siderúr-
gico o en la región y, en menor medida, en
el territorio nacional. Ninguna de las empre-
sas consultadas cuenta con clientes fuera de
estos ámbitos.

22 .. TTiippoollooggííaa  ddee  llaa  CClliieenntteellaa.. Constituida
principalmente por empresas  industriales
(80%) y por la Administración (54%). Los
particulares son clientes en un 39% de las
empresas consultadas.

33 .. LLaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess  PPúúbblliiccaass  ssoonn
llaass  pprriinncciippaalleess  pprreessccrriippttoorraass  eenn  eell
sseeccttoorr  yy  ddeetteerrmmiinnaann  eenn  ggrraann  mmeeddiiddaa
ssuu  aaccttiivviiddaadd..  Ello es debido a que:

• Ejercen la capacidad normativa orien-
tada al sector.

• Canalizan las principales y más impor-
tantes demandas sociales (de la pobla-
ción en general) en materia de servicios
medioambientales.

• Tienen la capacidad para realizar cam-
pañas institucionales y de publicidad.

• Programan y conceden ayudas y sub-
venciones para el desarrollo del sector.

TTeennddeenncciiaass::
11 .. PPrreevviissiioonneess  ppoossiittiivvaass  ssoobbrree  eell  ccrreeccii--

mmiieennttoo  ddeell  sseeccttoorr..  Un 44% opina que el
sector está creciendo mucho, frente a un
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23% que cree que se mantiene estable y un
33% que valora que crece, pero a un ritmo
bajo. El mayor condicionante es la legisla-
ción.

22 .. SSeeccttoorr  ccoonn  bbuueennaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee
ccrreecciimmiieennttoo.. Desde el punto de vista de la
iniciativa empresarial el Sector Medioambien-
tal ofrece buenas perspectivas ya que resulta
impensable una reducción de la actividad y
sólo puede contemplarse un escenario de
mayor desarrollo y crecimiento. España se
encuentra por debajo de otros países de la
UE. Asturias y el Corredor Siderúrgico se
sitúan en una posición intermedia dentro del
contexto nacional. Cabe, por tanto, esperar
un mayor crecimiento y creación de empleo
en estos territorios.

33 .. EElleevvaaddoo  ppootteenncciiaall  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee
eemmpplleeoo  aauuttóónnoommoo.. La contratación de
personal autónomo es la fórmula preferida
por las empresas para resolver necesidades
de incrementos de actividad empresarial.
Prefieren esta solución frente a otras (sub-
contratación).

44 .. BBuueennaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo
ppaarraa  aallgguunnaass  aaccttiivviiddaaddeess..  A corto y
medio plazo las actividades que experimen-
tarán un mayor crecimiento son: “Gestión
de residuos urbanos e industriales”, y “Con-
sultoría y servicios orientados a la calidad y
el Medio Ambiente y formación en materia
medioambiente”l. A medio y largo plazo:
“Energías alternativas” (especialmente bio-
masa y eólica) e “I+D+I en materia de efi-
ciencia y aprovechamiento energético”
(tecnologías del hidrógeno). Actividades
que seguirán experimentando incremento
en la demanda: “Servicios forestales” (rela-
cionados con la prevención, limpieza y recu-
peración de espacios degradados) y “Ges-
tión del agua”.

55 .. PPeerrffii lleess  pprrooffeessiioonnaalleess  mmááss  ddeemmaannddaa--
ddooss  

Con Titulación Universitaria1: 
• Geología
• Biología
• Arqueología
• Ingeniería (titulación en áreas técnicas

como Minas, Industriales, Química ó
Náutica)

Sin Titulación:
• Chóferes con ADR (transporte de mer-

cancías peligrosas)
• Peones para recogida de residuos

• Operadores u operadoras de instru-
mentación industrial y maquinaria
(mediciones, limpieza de bosques)

• Mozos o mozas de almacén y para tra-
bajar en labores de compactación de
residuos y transvase de líquidos

• Peones, maquinistas y leñadores o
leñadoras

• Fontanería, mecánica y electricidad y
soldadura

• Jardinería

10. Recomendaciones

aa)) IImmppuullssaarr   aacccc iioonneess  eenn  mmaatteerr iiaa
mmeeddiiooaammbbiieennttaall  oorriieennttaaddaass  aa  llaa  cciiuu--
ddaaddaannííaa  
En este sentido el desarrollo de actuacio-
nes por parte de la Administración dirigidas
a reforzar los hábitos y conductas de la
población en general en materia medioam-
biental tiene todavía un importante recorri-
do, tanto desde el punto de vista de sus
efectos medioambientales como desde la
perspectiva de la creación de empresas y
empleo. Los niveles de sensibilización a
nivel social en Asturias  quizás permitirían
un mayor ritmo en el cambio de hábitos, lo
cual dará como resultado una mayor crea-
ción de empresas y empleo.

bb)) RReeffoorrzzaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  llaass  AAddmmii--
nniissttrraacciioonneess  PPúúbblliiccaass  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr
eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa
mmeeddiiooaammbbiieennttaa ll   ddii rr iigg iiddaa  aa  llaass
iinndduussttrriiaass
Ello supondrá un mayor dinamismo empre-
sarial y de creación de empleo, no solo
entre profesionales y empresas dedicadas a
labores de inspección, medición y control
sino también en empresas relacionadas con
la actividad de recuperación, destrucción y
reciclado de residuos.

cc )) MMaanntteenneerr  ee  iinnccrreemmeennttaarr  llaass  aayyuuddaass
ppúúbblliiccaass  eenn  eell  sseeccttoorr  
La necesidad de subvenciones en este sec-
tor es una realidad especialmente aguda en
aquellas empresas orientadas a particulares
para uso residencial y doméstico, en tanto
no se impongan normativamente determi-
nados hábitos que faciliten un avance hacia
la valoración medioambiental o se fomen-
ten debidamente (separación de residuos
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domésticos, gestión eficiente del agua, uti-
lización de energías renovables).

dd)) PPrroommoovveerr  iinniicciiaattiivvaass  mmeeddiiooaammbbiieenn--
ttaalleess  ddee  llaarrggoo  aallccaannccee
Especialmente en materia de desarrollo de
energías alternativas (energía eólica), y las
relacionadas con la actividad de aprovecha-
miento de residuos orgánicos (Biomasa).
Estas actividades, aunque costosas desde el
punto de vista infraestructural, presentan
importantes perspectivas de crecimiento.

e)) MMaanntteenneerr  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  ccoonncciieenn--
cciiaacciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  oorriieennttaaddaa  aa  llaa
ppoobbllaacciióónn  yy  aa  llaass  eemmpprreessaass  ccoonnttaa--
mmiinnaanntteess
El papel de las Administraciones Públicas
resulta nuevamente de gran relevancia. El
mantenimiento, e incluso refuerzo, de las
campañas publicitarias en materia de res-
peto al Medio Ambiente debe verse com-
plementado con actuaciones de formación
dirigidas a escolares, todo lo cual responde
a una demanda deducida de la sensibilidad
social en la materia.

ff )) MMeejjoorraarr  llooss  nniivveelleess  ddee  ffoorrmmaacciióónn  eenn
ggeenneerraall  yy  ddeell  ppeerrssoonnaall  eessppeecciiaalliizzaa--
ddoo  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  
En el Sector Medioambiental se aprecia
buen nivel de formación y receptividad
para mejorar. No obstante las empresas
manifiestan tener dificultades en materia de
formación especializada y actualización de
conocimientos relacionados con el Medio
Ambiente, normativa, informática, y  mane-
jo de maquinaria y equipos de medición.
Las necesidades de formación de estos
colectivos son atendidas muchas veces
(23%) de forma interna por las empresas,
sin los medios apropiados para ello.

gg)) FFoommeennttaarr  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  nnuueevvooss  mmeerr--
ccaaddooss  eenn  EEssppaaññaa  yy  eenn  eell  eexxttrraannjjeerroo
Las empresas del Corredor Siderúrgico pre-
sentan una alta dependencia del territorio,
tanto desde el punto de vista de la oferta
como de la demanda. Algunos servicios
solo pueden entenderse desde la proximi-
dad al mercado (caso de las actividades
relacionadas con la Gestión de residuos
urbanos e industriales, o las relacionadas
con la Gestión del agua). 

hh)) CCoonnttrriibbuuiirr  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  aaccttiivviiddaa--
ddeess  ddee  II++DD++II  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee

La importante y variada planta industrial
del Corredor Siderúrgico contribuye de
manera espacial a que Asturias sea la terce-
ra Comunidad Autónoma en generación de
residuos industriales. Ello tiene su lectura
negativa (potencial contaminante), pero
también positiva: mayor índice de actividad
entre empresas del Sector Medioambiental
y experiencia y conocimientos exportables.  

ii )) BBuussccaarr  eell   aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddeell
ppootteenncciiaall  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  qquuee  ooffrreeccee
llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  yy  ccaalliiddaadd  ddeell  aagguuaa
Además de un reclamo turístico y empresa-
rial de primer orden, el agua puede ser un
argumento para el desarrollo de actividades
de I+D+I relacionadas con el hidrógeno y su
“aprovechamiento social” en el cambio de
modelo energético (se estima que el ritmo
de aprovisionamiento de crudo comenzará a
descender a partir de 2007). Los problemas
asociados al cambio de modelo energético
afectan muy especialmente al sector del
transporte (causante, además, del 70% de la
contaminación atmosférica en la UE). Intere-
saría estimular la inversión en I+D+I relacio-
nada con la aplicación de energías alternati-
vas orientadas a dicho sector.

jj )) IImmppuullssaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  aaccttiivviiddaa--
ddeess  ccoonn  ppootteenncciiaall  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  
En el Corredor Siderúrgico, y en Asturias
en general, puede desarrollarse una mayor
actividad en materia de Prevención fores-
tal, Energía eólica, desarrollo de Energías
alternativas y actuaciones relacionadas
(biomasa). Por otra parte, las entrevistas
realizadas reflejan también el potencial que
ofrecen actividades como la Recogida,
recuperación y destrucción de componen-
tes informáticos y de pequeños electrodo-
mésticos. Esta actividad está relacionada
con la que el sector identifica como de
mayor potencial de crecimiento: Gestión/
aprovechamiento de residuos.

kk )) DDeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddee  llaa  iinnsseerr--
cciióónn  ddee  ccoolleeccttiivvooss  ccoonn  ddiiffiiccuullttaaddeess
ddee  iinnsseerrcciióónn  
Puede decirse que en el Sector Medioam-
biental no existen barreras especiales que
representen mayores dificultades de inser-
ción de colectivos como mayores de 45
años, personas desempleadas de larga
duración, o con niveles bajos de formación.
Al contrario, se trata de un sector con buen
potencial para la creación de empleo entre
estos colectivos. 
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ll )) DDeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddee  llaa  iigguuaall--
ddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  hhoommbbrree--
mmuujjeerr
No se aprecian barreras específicas de
entrada para las mujeres, salvo en activida-
des muy señaladas (según las declaracio-
nes del empresariado). No obstante se
sigue observando una mayor contratación
de hombres que de mujeres para todas las
actividades.

mm)) DDeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddee  llaa  ccoonn--
cciill iiaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  llaabboorraall  yy  ffaammiill iiaarr
Las medidas de conciliación de la vida labo-
ral y familiar no son totalmente conocidas
y, aunque se afirme lo contrario, no se
observa un fuerte compromiso de aplica-
ción en los niveles directivos.

ññ)) DDeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddeell  ddeess--
aarrrroolllloo  ddee  iinniicciiaattiivvaass  eenn  eell  mmaarrccoo
ddeell  PPrrooggrraammaa  EEqquuaall
Son numerosas y diversas las actividades
que pueden impulsarse con buenas pers-
pectivas tanto desde el autoempleo (activi-
dad profesional), como desde la perspecti-
va empresarial (personas emprendedoras).
Si bien para afrontar algunas de estas últi-
mas se precisan elevadas capacidades de
inversión y financiación, puede afirmarse
que existe una gran variedad de actividades
a desarrollar con buenas expectativas de
crecimiento (entre un 11 y un 15% anual). 

Las mujeres, las personas con minusvalías,
los inmigrantes, las personas desempleadas de
larga duración y los/as mayores de 45 años
pueden encontrar en el Sector Medioambiental
una continuidad de empleo. 

Respecto a las mujeres, este colectivo no
presenta especiales dificultades de acceso a
este sector, a excepción del desempeño de algu-
nos puestos de trabajo para los que, en opinión
de las empresas encuestadas, se requieren
esfuerzos especialmente intensos. Donde sí
encontramos mayores dificultades para este
colectivo es en el desarrollo del plan de carrera
en las empresas, toda vez que se suele exigir un
nivel de dedicación que dificulta la aplicación de
medidas de conciliación de la vida familiar. 

En lo que se refiere a personas desempleadas
de larga duración, el Sector Medioambiental no
presenta barreras especialmente señaladas, al
contrario, si se observa la edad media de la plan-
tilla del sector (56% del empleo entre 35 y 50
años) y la baja edad media de las empresas (con
un gran número de empresas de reciente creación
como corresponde a un sector todavía en forma-
ción) se deduce que las personas de mayor edad
pueden encontrar en este sector oportunidades
de empleo con más facilidad que en otros (tanto
por cuenta ajena como por cuenta propia).
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AGRUPACIÓN DE DESARROLLO: CORREDOR SIDERÚRGICO

• Principado de Asturias   

• Ayuntamiento de Avilés

• Ayuntamiento de Carreño

• Ayuntamiento de Castrillón

• Ayuntamiento de Corvera de Asturias

• Ayuntamiento de Gijón

• Ayuntamiento de Gozón

• Ayuntamiento de Illas

• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Avilés

• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón

• Federación Asturiana de Empresarios

• Fundación Mujeres

• Fundación Secretariado Gitano

• Unión General de Trabajadores de Asturias

Los Estudios de diagnóstico y potencialidad han sido realizados por: 

•  Sector Ocio y Cultura
Desarrollo de Estrategias Exteriores, S.A.

•  Sector Sociedad del Riesgo
Grupo Staff Consultoría y Formación

•  Sector Servicios a las Personas
Pragma Social, S.L.

•  Sector Audiovisual
Pisa Proyectos de Innovación, S.A.

•  Sector Servicios Avanzados a Empresas
Desarrollo de Estrategias Exteriores, S.A.

•  Sector Medioambiental
Tecnologías de Gestión Administrativa, S.L.U

Nuestro particular agradecimiento a las técnicas de los Ayuntamientos de Avilés, Gijón y Fundación Mujeres por su dedicación y
esfuerzo para hacer posible este trabajo
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