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1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA DE LA UNIÓN PARA UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR Y AL 

LOGRO DE LA COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL. 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La región de Andalucía presenta un grave problema de desempleo, que afecta especialmente a la 

población joven y a determinados colectivos sociales, situación que con motivo de la intensidad y 

duración de la crisis económica iniciada desde finales de 2007, se ha visto agravada por las debilidades 

estructurales del tejido productivo de esta Comunidad Autónoma, que ni en los periodos de mayor 

crecimiento ha sido capaz de generar empleo para todas las personas que deseaban trabajar. Este 

elevado número de andaluces sin empleo ha provocado que existan muchas familias donde ninguno 

de sus miembros tenga trabajo, unido a la precarización del mercado laboral y a la prolongación del 

tiempo en paro, han ampliado y profundizado las situaciones de pobreza y exclusión social en 

Andalucía, con un riesgo específico para la población infantil.  

 

Este hecho requiere el diseño de un Programa Operativo como instrumento que contribuya a la 

reorientación del modelo productivo de Andalucía, con el objetivo final de favorecer un crecimiento 

económico capaz de superar la crisis económica y generar empleo sobre unas bases más sólidas. Para 

lo cual debe comenzarse por la contribución a las prioridades estratégicas de la Política Regional 

Europea, para el desarrollo económico y la política de cohesión, cuyo marco de referencia viene 

determinado por la Estrategia Europa 2020, la la cual, que tiene como objetivo luchar contra las 

debilidades estructurales a través de tres prioridades que se refuerzan mutuamente: el Crecimiento 

inteligente, donde la economía se base en el conocimiento y la innovación; el Crecimiento sostenible, 

donde la economía haga un uso eficaz de los recursos y que sea más verde y competitiva; y en tercer 

lugar el Crecimiento integrador, donde la economía genere un alto nivel de empleo, cohesión social y 

territorial.  

 

En este sentido, el punto de partida para el proceso de elaboración del P.O. FSE 14-20, será la propia 

Estrategia Europa 2020 y sus objetivos, así como las recomendaciones del Semestre Europeo 2014, y 

las ǇǊƛƻǊƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƻǇƻƴŜƴ Ŝƴ Ŝƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƛǎƛƽƴ άtƻǎƛŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ 

servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de Asociación y de programas de España en el 

periodo 2014-нлнлέ όtƻǎƛǘƛƻƴ tŀǇŜǊύΣ ȅ ƭŀǎ ƳŜŘƛŘŀǎ ŎƻƴǘŜƴƛŘŀǎ en el Plan Nacional de Reformas. A 

ello, debe unirse la estrategia económica general diseñada por la Junta de Andalucía para el periodo 

14-20, la cual se contiene en la Agenda por el Empleo - Plan Económico de Andalucía 2014-2020.  

 

A este respecto, la Agenda por el Empleo se ha elaborado en coherencia con las prioridades 

estratégicas de la UE, de forma que los once ejes en los que se estructura se conectan con cada uno de 

los elementos claves de "Europa 2020" (sus tres prioridades, sus cinco objetivos y siete iniciativas 

emblemáticas). En particular estos once ejes de la Agenda se corresponden a su vez con los once 
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objetivos temáticos establecidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre 

de 2013.  

 

La Agenda por el Empleo agrupa en tres bloques las estrategias de actuación con sus medidas 

concretas:  

 

1. Estrategias económicas.  

1.1. Investigación, innovación y especialización inteligente.  

1.2. Desarrollo de la economía digital.  

1.3. Renacimiento industrial de Andalucía.  

 

2. Estrategias ambientales y territoriales.  

2.1. Ecoeficiencia y energías renovables.  

2.2. Cambio climático y prevención de riesgos.  

2.3. Protección del medio ambiente y el territorio.  

2.4. Un modelo de movilidad más sostenible.  

 

3. Estrategias sociales e institucionales  

3.1. Promoción del empleo.  

3.2. Inclusión social y lucha contra la pobreza.  

3.3. La educación como instrumento del cambio económico y social.  

3.4. Una Administración Pública transparente, abierta a la ciudadanía y comprometida con el 

diálogo social.  

 

 

1.2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

 

La economía andaluza, en línea con la española y europea, ha experimentado en los últimos años una 

crisis, agravada por los desequilibrios generados durante la última etapa expansiva, y que ha 

conllevado un significativo ajuste en el tejido empresarial y el mercado de trabajo, con los efectos 

negativos que esto tiene sobre la pobreza. Se hace necesario, por tanto, reorientar el modelo 

productivo para hacerlo más competitivo, basándolo en el conocimiento y la innovación, con el 

objetivo fundamental de crear empleo. Los tres grandes ámbitos de actuación del Programa Operativo 

Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020 (mercado de trabajo, pobreza e inclusión social y 

formación) constituyen elementos clave en este proceso.  
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1.2.1. Situación económica. Evolución del desarrollo económico de la región desde 2007 basado 

en los principales indicadores macroeconómicos. 

 

La economía andaluza se ha desenvuelto desde 2007 en un contexto de crisis económica 

internacional, después de catorce años ininterrumpidos de crecimiento económico y expansión. Una 

crisis de origen financiero, que derivó en una dura crisis económica mundial, que ha afectado 

especialmente a los países europeos, sobre todo a los de la periferia del área del Euro.  

 

La crisis financiera que se inició en el verano de 2007 en Estados Unidos, generó en 2008 una intensa 

crisis de las economías desarrolladas, llevando a un estancamiento del PIB mundial en el año 2009, 

tras más de sesenta años de crecimiento ininterrumpido. Desde entonces, y a pesar de haberse 

recuperado tasas de crecimiento positivas a nivel mundial en los últimos años, la situación económica 

y financiera ha seguido especialmente débil en el ámbito de la Unión Europea, con fuertes tensiones 

en los mercados de deuda soberana en los países periféricos de la Eurozona, provocando un 

recrudecimiento de la crisis en 2012, que se prolongó en 2013, si bien con algunos signos de 

recuperación en la segunda mitad del año.  

 

En sintonía con esta evolución, la economía andaluza inició también en la segunda mitad de 2013 una 

trayectoria de recuperación, registrando en el tercer y cuarto trimestre tasas intertrimestrales 

positivas, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Con todo, y por término medio en el año, se redujo por 

quinto año consecutivo, en concreto un -1,3%, similar a la caída en el conjunto nacional (-1,2%, según 

el INE), si bien superior a la de la Eurozona y la UE (-0,4% y -0,1%, respectivamente, según Eurostat). 

En términos nominales, la caída fue del 0,4%, de forma que el PIB generado por la economía andaluza 
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se cifró en 145.701 millones de euros en 2013, que representa el 13,9% del total nacional, y el 1,1% de 

la UE. 

 

Tras estos resultados, el balance del período 2007-2013, que coincide con los años de la crisis 

económica internacional más severa desde la Segunda Guerra Mundial, es de una caída de la 

economía andaluza del 8% en términos reales, superior a la de las economías de referencia (-6,3% en 

España,-1,8% en la Zona Euro y -0,6% en la UE). El período de crisis económica (2007-2013) tuvo uno 

de sus principales efectos negativos la fuerte destrucción de empleo, contabilizándose 667.100 

ocupados menos en Andalucía en esos cinco años. Más del 60% de esa pérdida de empleo vino 

explicada por la reducción en el sector de la construcción (-351.600 personas) y en las ramas ligadas al 

mismo1 (-56.400 empleos).  

 

El proceso de recuperación económica iniciado en 2014 ha permitido que vuelva a crearse empleo en 

Andalucía, con 237.000 ocupados más en el segundo trimestre de 2015 respecto al año 2013.  

 

Por ramas, más del 60% presenta incrementos de la ocupación. Entre las que registran tasas positivas, 

cabe destacar el crecimiento del empleo en sectores relacionadas con la economía verde y azul y el 

cambio climático, como la agricultura, ganadería, caza, selvicultura y explotación forestal (16.800 

personas), siendo Andalucía una región líder en agricultura ecológica, y la gestión de agua y de 

residuos (6.000 personas). Junto a ello, se ha creado empleo en actividades sanitarias (11.600 

empleos), educación (14.000 empleos) y ramas vinculadas al sector TIC (5.400 personas), donde se 

engloba la industria de la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, y servicios de 

telecomunicaciones, programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática así 

como servicios de información. Otras de las ramas que han mostrado un comportamiento favorable 

son las relativas al turismo (costero, rural, cultural), habiendo aumentado el empleo en la hostelería 

(41.300 personas), el transporte (10.200 personas) y el comercio (27.700 personas). 

 

Estos resultados ponen de manifiesto que se va avanzando en el proceso de renovación del modelo 

productivo en Andalucía, generándose empleo en sectores alternativos a la construcción.  

El objetivo de la Agenda por el Empleo 2014-2020 es seguir con estas tendencias de creación de 

empleo y alcanzar los niveles de ocupación previos a la crisis (3.200.000 personas), habiéndose 

recuperado en este año y medio el 36% del empleo perdido entre 2007 y 2013.  

 

                                                 
1 Industria de la madera y del corcho; metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; fabricación de muebles; 
servicios financieros; actividades inmobiliarias; servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos; 
actividades de alquiler y servicios a edificios; y actividades de jardinería. 
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 Estructura productiva de la región, principales sectores de actividad económica, características y 

evolución del número de empresas/autoempleo desde 2007. 

  

Desde el punto de vista de los sectores productivos, la caída de la economía andaluza se explica en 

gran medida por el fuerte ajuste de la construcción, cuyo Valor Añadido Bruto se ha reducido en 

términos reales a menos de la mitad (-54,3%), mostrando la industria también una contracción (-

13,8%). Frente a ello, primario (10,6%) y servicios (2,3%) han presentado un balance positivo de 

crecimiento en estos seis años.  

 

La estructura económica de Andalucía se caracteriza por el gran peso de su sector terciario, que 

representa el 76,9% del Valor Añadido Bruto regional, más que por término medio en la UE (73,7%), 

habiendo además aumentado su participación en los últimos años. Tradicionalmente vinculado a las 

actividades de comercio y hostelería (en torno a la tercera parte del VAB generado por el sector), 

actualmente se encuentra más diversificado, habiendo adquirido una progresiva importancia otras 

actividades como los servicios sanitarios, educativos y sociales (cerca del treinta por ciento del VAB del 

sector) y servicios avanzados (casi el 10%).  

 

La sigue la industria, con el 11,7% del VAB, si bien con peso inferior al que se observa en la UE (19,2%). 

La industria agroalimentaria, junto con las actividades extractivas y de refino de petróleo, metalúrgica, 

energética, química y aeronáutica constituyen las principales actividades de la industria andaluza, que 

en los últimos años está orientándose progresivamente hacia segmentos de mayor contenido 

tecnológico, entre los que destacan las energías renovables y el material eléctrico y electrónico.  

 

En tercer lugar se sitúa la construcción, con el 6,1% del VAB total, acorde con los niveles medios en 

España (5,7%) y la UE (5,4%). Este sector, sobredimensionado antes de la crisis, llegando a representar 

un máximo del 14,4% del VAB total en 2006, ha sido el más afectado por el ajuste de los últimos años, 

corrigiéndose así uno de los desequilibrios que afectaban a la economía andaluza.  
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Finalmente, el sector primario tiene un peso del 5,3%, superior a la media de la UE (1,7%), derivada de 

una climatología favorable, tierras fértiles y abundancia de recursos naturales. Destaca, además, su 

importante presencia en los mercados exteriores, destacando las exportaciones de aceite de oliva y 

frutas y hortalizas.  

 

Desde la óptica de la demanda, la caída del 8% del PIB real de Andalucía durante la crisis (2007-2013) 

se explica por la fuerte restricción de la demanda interna, del consumo (-7,5%) y especialmente de la 

inversión (-39,1%), sólo compensada en parte con una notable mejora de las exportaciones (12,6%).  

 

 Indicadores de productividad, nivel de exportaciones e internacionalización.  

 

Más específicamente, en lo que al comercio de mercancías se refiere, y según datos del Ministerio de 

Economía y Competitividad, destaca el incremento de las exportaciones nominales dirigidas al 

extranjero, alcanzándose en 2013 un máximo histórico anual de 26.125 millones de euros, un 63,6% 

más que en 2007, incremento muy superior al registrado por el comercio a nivel mundial (38,3%), en 

la UE (41,5%), y en países como Estados Unidos (41,7%), Alemania (13,2%) o Japón (3,1%), lo que le ha 

permitido ganar cuota de mercado mundial.  

 

Los productos agroalimentarios, especialmente el aceite de oliva y las frutas y hortalizas, suponen más 

del 30% (31,2%) de las ventas andaluzas en el exterior. Junto con este capítulo, durante los últimos 

años la economía regional se ha internacionalizado en sectores como el aeronáutico (segunda 

comunidad en cifra de exportación, 896 millones anual de media entre 2007 y 2013) y productos de 

alta y media-alta tecnología (3.932 millones de media anual, casi la quinta parte del total de las ventas 

al extranjero).  

 

De este modo, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero representaron el máximo 

histórico del 17,9% del PIB generado por la economía en 2013, superando al promedio europeo, y 7,5 

puntos porcentuales más elevado que al inicio de la crisis. Junto a ello, ha aumentado también de 
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manera significativa el grado de apertura, suma de exportaciones e importaciones de mercancías al 

extranjero respecto al PIB, hasta situarse en el 38,9% en 2013, un máximo histórico también, 12,9 

puntos más que en 2007.  

 

Con todo, el descenso global de la actividad económica se ha reflejado en una pérdida de tejido 

empresarial, y en un severo ajuste del empleo en el mercado laboral.  

 

Según datos del Directorio de Establecimientos y Empresas Andalucía del IECA, entre el 31 de 

diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, han desaparecido 57.116 empresas de los sectores 

no agrarios en Andalucía (un -10,7%), en un contexto en el que a nivel nacional se han perdido 

302.929 empresas (-8,9%), según el Directorio Central de Empresas del INE.  

 

El fuerte ajuste del sector de la construcción, sobredimensionado antes de la crisis, explica en gran 

medida este descenso del número de empresas, ya que casi las dos terceras partes de las empresas 

que han desaparecido lo eran de este sector (-34.322 empresas). Y esta pérdida de tejido empresarial 

se ha notado en mayor medida en las empresas de una dimensión mayor, por lo que los efectos en el 

empleo han sido más importantes. En concreto, las empresas sin asalariados se han reducido un 6,4% 

acumulado en el período considerado, las microempresas (empresas de 1 a 9 trabajadores) un 10,5%, 

mientras que las empresas de más de diez trabajadores han disminuido un 43,8%.  

 

En el mercado laboral, entre 2007 y 2013 se han perdido 667.100 empleos en Andalucía, un -20,6% (-

16,7% en España; -2,1% en la UE); es decir, se han perdido en Andalucía dos de cada diez empleos 

existentes antes del inicio de la crisis económica.  
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Esta destrucción de empleo, junto con el aumento de la población activa (320.000 personas), casi 

todas mujeres (312.000), ha hecho subir la tasa de paro hasta el máximo histórico del 36,2% de media 

en el año 2013, desde el 12,8% en que se encontraba en el año 2007, en una situación histórica de 

práctica convergencia con la media de los países europeos.  

 

Entre los rasgos más significativos de la pérdida de empleo cabe destacar que se ha centrado 

básicamente en el sector privado (-661.000 ocupados), en línea con la caída del tejido empresarial; y 

que ha afectado especialmente a la actividad de la construcción (-351.600 ocupados), al empleo 

temporal (-527.800 ocupados), y a la población menor de 30 años (-467.300 ocupados) y menos 

formada (-571.700 ocupados menos con formación como máximo la secundaria obligatoria).  

 

Todos estos resultados del mercado laboral se han producido en un contexto en el que la 

productividad, medida en términos de PIB real por ocupado EPA, se incrementó de manera 

acumulada entre 2007 y 2013 un 15,8% según datos de la Contabilidad Regional Trimestral de 

Andalucía del IECA, más que en España (12,5%), y significativamente por encima de la media de la UE 

(1,6%). Este aumento de la productividad, unido a un aumento más moderado de las remuneraciones 

por asalariado (10,4%), determinó que los costes laborales unitarios se redujeran en Andalucía un 

4,7%, en contraste con los aumentos observados en España (0,5%), y la UE (7,5%).  

A pesar de este retroceso de las principales magnitudes económicas de Andalucía en los años de crisis, 

y desde una perspectiva de más largo plazo, el balance desde el año 2000 muestra que la región ha 

experimentando aumentos de población, empleo y PIB, más intensos que los observados en el 

conjunto de España y la UE.  
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En los últimos trece años, Andalucía ha registrado un crecimiento real acumulado del PIB del 20%, 

ligeramente por encima del resultado en España (19,7%) y 3,6 puntos más elevado que en la UE 

(16,4%). También ha sido superior el crecimiento del PIB en términos nominales, cifrándose en un 65% 

en Andalucía, frente al 62,4% en España y 41,6% en la UE.  

 

El mayor dinamismo relativo en términos de generación de PIB ha venido acompañado de un superior 

ritmo de creación de empleo. La población ocupada ha aumentado en Andalucía un 12,5%, 2 puntos 

más que en España (10,5%) y 5,2 puntos por encima del incremento en la UE (7,3%).  

 

Asimismo, ha habido un acercamiento en el nivel general de precios. Para medir este nivel general de 

precios, y compararlo con el del resto de las economías de la UE, se usa la paridad de poder de 

compra en relación con la media europea, indicador que publica Eurostat para los distintos países. En 

el caso de Andalucía, por tanto, hay que acudir a la paridad de poder de compra de España con la UE. 

En el año 2000, la situación del nivel general de precios de España, y por tanto Andalucía, respecto a la 

UE, medida a través de la paridad del poder de compra, reflejaba una distancia de 15,2 puntos: es 

decir, el nivel de precios en Andalucía y España era el 84,8% del nivel medio de la UE. En 2013, este 

nivel, o paridad de poder de compra, se sitúa en España y Andalucía en el 90,1% de la UE, lo que pone 

de manifiesto que la economía andaluza y española han convergido en nivel de precios a la media 

europea. Con ello, el PIB en paridad de poder de compra (pps) ha crecido un 53,5% en Andalucía, 1,2 

puntos más que en España, y 12 puntos más que en la UE (41,5%).  

 

Junto a ello, se asiste a un mayor dinamismo demográfico en Andalucía y España que en la UE. Entre 

2000 y 2013, la población de Andalucía ha aumentado un 15,7%, igual que en el conjunto nacional, y 

casi cuatro veces más que en la UE (4,1%). Dividiendo el PIB pps entre la población, se tiene que el PIB 

pps por habitante se ha incrementado un 32,6% en Andalucía, más que en el conjunto de la economía 

española (31,6%), pero por debajo de la media de la UE (35,7%).  
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De este modo, el comportamiento diferencial mostrado por la población andaluza y española, unido a 

la mayor profundidad de la crisis explica la trayectoria de retroceso de la convergencia en Andalucía y 

España respecto a la media de la UE que se observa desde 2007, cuando se alcanzaron máximos 

históricos. En concreto, el PIB pps per cápita de Andalucía ha pasado de situarse en el 80% de la media 

de la UE en 2007, al 70% en 2013, lo que supone una reducción de diez puntos en el período, en línea 

con lo observado en España, donde ha disminuido nueve puntos. Este resultado, no obstante, no es 

exclusivo de Andalucía y España. De los 28 países de la UE, 14 ha registrado también una reducción 

respecto a la media, correspondiendo los mayores retrocesos a Italia, Reino Unido, Grecia, Países 

Bajos y Francia.  

 

Desde la perspectiva de los factores explicativos que fundamentan el nivel de PIB per cápita de una 
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economía, éste se puede descomponer en: la productividad de la economía y la relación existente 

entre los ocupados y la población total.  

                     PIB            PIB        Ocupados  

PIB per cápita =  ---------- -   =  ----------  x -----------          

                  Población       Ocupados     Población  

 

De este modo, la evolución del nivel de PIB per cápita depende de dos factores, la tasa de empleo y la 

productividad aparente del empleo, bien individualmente o de forma combinada.  

 

Como recoge el cuadro adjunto, el factor que ha condicionado el descenso del PIB pps per cápita 

durante la crisis, y un crecimiento más moderado del mismo en el período 2000-2013 ha sido la tasa 

de empleo, que se ha reducido como consecuencia del fuerte ajuste del mercado de trabajo en 

Andalucía, mientras que, por el contrario, se han registrado ganancias de productividad. De hecho, la 

situación de menor nivel de PIB per cápita en pps, equivalente al 70% de la UE en 2013, se explica por 

la menor tasa de empleo de Andalucía respecto a la UE (71,5% de la media europea), ya que la 

productividad del trabajo está próxima a la media europea (98,3%). Por tanto, para alcanzar un nivel 

de PIB per cápita superior, Andalucía tendría que realizar un esfuerzo en tasa de empleo. La población 

se configura así como una variable determinante del nivel de riqueza y del comportamiento del 

mercado laboral, al condicionar la oferta de mano de obra.  

 

Perspectivas de crecimiento en los próximos años, cambio estructural por sectores económicos 

estratégicos, áreas de desarrollo de I+D.  

 

Las proyecciones de la tasa de actividad, realizadas por el INE, apuntan una significativa moderación 

tanto del crecimiento de la población (0,1% anual entre 2014 y 2020) como de la población activa, que 

podría crecer a un ritmo del 0,4%, tasas significativamente inferiores a las registradas durante la crisis, 

y especialmente, en los primeros años del siglo. Con este escenario, los requerimientos de creación de 

empleo en los próximos seis años para absorber los nuevos activos van a ser significativamente 

inferiores a los de los años anteriores.  
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 A la vista de este escenario demográfico, y teniendo en cuenta las perspectivas macroeconómicas a 

nivel mundial, caracterizadas por un mayor crecimiento del PIB y tasas moderadas de inflación y de 

tipos de interés, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha efectuado las siguientes 

previsiones para la economía andaluza en el período 2014-2020, contempladas en la Agenda por el 

Empleo 2014-2020.  

A la vista de este escenario demográfico, y teniendo en cuenta las perspectivas macroeconómicas a 

nivel mundial, caracterizadas por un mayor crecimiento del PIB y tasas moderadas de inflación y de 

tipos de interés, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha efectuado las siguientes 

previsiones para la economía andaluza en el período 2014-2020, contempladas en la Agenda por el 

Empleo 2014-2020.  

 

Se espera que el PIB de la economía andaluza tenga una evolución positiva en todo el período, 

situándose el crecimiento real en el entorno del 3,3%, en promedio, superior al que el FMI prevé para 

la UE (1,8%). Un crecimiento similar experimentará la demanda regional, cuya progresión coincidirá 

con una reducción paulatina de la aportación del sector exterior al crecimiento del PIB, como 

consecuencia del aumento en la demanda de importaciones.  

 

En los componentes de la demanda interna, el consumo tendrá una evolución favorable con 

crecimientos cada vez mayores, de media un 2,2%. La inversión, con una evolución también favorable, 

alcanzará tasas muy superiores (5%) que duplicarán las del consumo.  

 

El crecimiento del empleo será ligeramente superior al 3%, lo que significará llegar a los 3.200.000 

ocupados en 2020.  
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Por último, la evolución del PIB y del empleo, así como el favorable comportamiento de la inversión, 

tendrán como resultado aumentos de la productividad en todos los años, siendo su crecimiento 

medio del 0,5% anual.  

 

A esta trayectoria positiva de la economía andaluza en los próximos años va a contribuir la corrección 

de los desequilibrios que ya se está produciendo (sobredimensionamiento del sector residencial, 

elevado endeudamiento privado, entre otros); el mantenimiento de una política de incremento de la 

dotación de factores productivos, como la cualificación, investigación, desarrollo e innovación, el 

capital productivo y la internacionalización, que son los que determinan el crecimiento potencial de la 

economía; y la reorientación de la estructura productiva andaluza hacia actividades generadoras de 

mayor valor añadido.  

 

Más concretamente, y en relación a los sectores productivos, se pretende consolidar y reforzar los 

sectores tradicionales, mediante la mejora de su competitividad y productividad, así como mediante el 

incremento de su capacidad exportadora. En particular:  

 

o La agricultura y la pesca, ya que ambas ocupan dentro de la economía andaluza un lugar 

estratégico, en primer lugar por su contribución a la capacidad productiva y al empleo, y, en 

segundo lugar, por su relevancia en la cohesión territorial de Andalucía, favoreciendo la 

fijación de la población al territorio.  

 

o El sector agroindustrial, que debe seguir avanzando en el proceso de cambio tecnológico en 

sus sistemas de información y gestión, desarrollando nuevos productos con mayor valor 


