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Antonio MARTÍNEZ-PUCHE • antonio.martinez@ua.es 

Presidente de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local 

de la Asociación Española de Geografía   

 

 

 

En 2005 la Universidad de Alicante acogió las V Jornadas de Desarrollo Local bajo el título 
“Los sistemas de empresas y el desarrollo territorial: Evolución y perspectivas actuales en un 

contexto globalizado”. En 2013, de nuevo, la Universidad de Alicante fue anfitriona del IX Colo-

quio Nacional de Desarrollo Local del GTDL-AGE, que respondió a la temática de “Profesionales y 

herramientas para el desarrollo local y sus sinergias territoriales. Evaluación y propuestas de 

futuro”. Una década más tarde, la Universidad de Alicante a través del Instituto Interuniversitario 

de Geografía-Observatorio de Investigación de Desarrollo Local (GEOBINDEL), vuelve a celebrar el 

Coloquio Nacional de Desarrollo Local en el que ya nos planteamos una evaluación y actualiza-

ción en relación a la aportación de la Geografía al desarrollo territorial, desde la investigación, la 

docencia y la profesión. Los conceptos han ido evolucionando, no solo desde la teoría, sino tam-

bién desde la práctica y los contextos territoriales. De ahí que hoy en día entendamos que Desa-

rrollo Local, no es sólo económico, ni tampoco municipal, y que lo podamos percibir realmente 

como una actitud, necesitada también de aptitud, completada por herramientas que nos ayuden 

a buscar oportunidades internas aprovechando los recursos locales (endógeno), pero también 

reforzadas por estructuras e infraestructuras externas (exógeno). Todo ello para encontrar solu-

ciones integradas desde la planificación estratégica y la participación pública a problemas parti-

culares y globales, desde el compromiso, las capacidades y las complicidades de gobernantes, 

entidades públicas y privadas, y la ciudadanía en general.     

Por ello, después de 20 años de existencia del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la 
Asociación Española de Geografía, nuestro Coloquio, tras un paréntesis no deseado de seis años, 

se realiza en la Universidad de Alicante bajo el nombre “La Geografía ante los retos del desarrollo 

local”, entre los días 3 y 5 de junio. Proyectarse al futuro y, a la vez, fuera de nuestras fronteras, 

ha llevado a la internacionalización del evento. Ya en 2005, tuvimos en Alicante a Fabio Sforzi, 

entonces presidente de la Comisión de Geografía Regional y Local de la UGI. Recuperando estos 

lazos, a través de nuestra compañera Carmen Vázquez Varela, Vicepresidenta de esta Comisión, 

hemos planteado un encuentro internacional en colaboración con la UGI, contando con la pre-

sencia de Ines Gregorescu, su Presidenta. Destacamos la participación de un amplio comité cien-

tífico internacional, compuesto por docentes y profesionales, nacionales (AGE, GTDL, FEPRODEL, 

ADLYPSE, Colegio de Geógrafos de España y otras entidades) e Internacionales (México, Estados 

Unidos, Ecuador, Rumanía, Portugal, Brasil, Italia y Lituania). 

Como espacio de encuentro, se reflexiona sobre el presente y el futuro del desarrollo local y 
territorial y su relación con la Geografía, en la que nuestra disciplina, ha aportado, aporta y tiene 

mucho que aportar, aunque sin cerrarse al enfoque interdisciplinar del que también participan la 

investigación y el perfil profesional. El presente coloquio se plantea como un foro para compartir 

experiencias y debatir sobre las cuestiones que nos interesan a profesionales, docentes e inves-

tigadoras/es.  

La praxis del Desarrollo Local, desde una acepción moderna y actual, recoge antecedentes y 
experiencias como el Desarrollo Comunitario, Agencias de Promoción Económica municipales o 

consorciadas, Iniciativas Locales de Empleo y Pactos Territoriales, Gestión mancomunada de 

recursos ambientales y culturales, Cultura Territorial, Grupos de Acción Local, Consorcios y Man-

comunidades, entre otros. Esto queda recogido en el primer Bloque planteado: “Retos del desa-

rrollo local en el ejercicio profesional”. El Bloque se abre con la Ponencia invitada “Cross-Border 

mailto:pizarro@uhu.es
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/59573/1/IX-Congreso-Desarrollo-Local.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/59573/1/IX-Congreso-Desarrollo-Local.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/59573/1/IX-Congreso-Desarrollo-Local.pdf
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Goals in Mediterranean Sustainable Development: The Case of the Servagri Cluster Project” de 

Sergio Campanella, que nos habla de Desarrollo Local Sostenible, cooperación y desarrollo de 

proyectos, generando un clúster en torno al aceite de oliva. Se han presentado cinco comunica-

ciones desde ADLYPSE, GAL ALGASA Sierra de la Demanda, la Universidad de Alicante y la Uni-

versitat Politècnica de València, demostrando los intereses profesionales, pero también el interés 

que la práctica profesional tiene para la Academia, que queda manifiesta en la Mesa Redonda 

“Geografía y ejercicio profesional”, moderada por nuestra compañera María Luisa Gómez de la 

Universidad de Málaga.    

Además, la formación y capacitación “en” y “para” el desarrollo local es la propuesta para el 

Bloque II, “Retos del desarrollo local en la docencia”. Se han presentado ocho comunicaciones, 

desde las Universidades de Oviedo, Granada, Alicante y Huelva. La tradición en la docencia de 

grado y posgrado en estas universidades, pero también la interdisciplinariedad y las nuevas pro-

puestas, discurren como eje central en este bloque. 

Es el Bloque III,  “Retos del desarrollo local en la investigación”, el que ha generado más inte-

rés, con la presentación de 25 comunicaciones, sobre temáticas muy diversas: turismo y desarro-

llo local (8), los servicios, sistemas asistenciales y desigualdad (4), alimentos de proximidad y 

cadena agroalimentaria (2), análisis de espacios comarcales y estructuras supralocales (2), la 

participación como contexto de desarrollo (2), el emprendimiento (2), sistemas productivos loca-

les y ferias profesionales (2), puesta en valor del patrimonio local (1), la cooperación territorial (1) 

y la resiliencia  climática urbana (1). Responden a la demanda una revisión y actualización de las 

estructuras y temáticas que, sin duda, se enriquecerán desde la reflexión, el debate y la proposi-

ción. Ha sido en este bloque en el que participan investigadoras e investigadores internacionales, 
procedentes de Institutului de Geografie al Academiei Române e Administrația Națională de Me-

teorologie (Rumanía), Universitá degli Studi di Bari Aldo Moro e Istat (Italia), Uniwersytet 

Wrocławski (Polonia), Universidad Autónoma de Manizales (Colombia), Universidade do Algarve 

(Portugal) y Université Paul Valéry-Montpllier III (Francia). 

Además, dos conferenciantes de excepción. Nuestro compañero Javier Esparcia, catedrático 

de la Universitat de València y miembro del GTDL, abre este Coloquio con su aportación “El desa-

rrollo local como estrategia política para el cambio: del enfoque al territorio, pasando por la pro-

fesión”. Ines Grigorescu, del Instituto de Geografía de la Academia Rumana y presidenta de la 

Comisión UGI, con la conferencia de clausura plantea nuevos retos con “Climate resilience of the 

Romanian urban system: an indicator-based framework exploring the vulnerability-adaptation 

nexus”.  

Esperemos que todo lo debatido, aportado y aquí recogido sea de interés, para la Geografía, 
pero también para el ejercicio docente, aplicado y profesional del Desarrollo Local. Esa ha sido la 

intención y el compromiso de la presente Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Desarro-

llo Local que encabezo, pero que ha participado del trabajo cooperativo y colaborativo, al objeto 

de afrontar los retos aquí planteados, siguiendo la estela y el interés de los anteriores coloquios 

nacionales del GTDL. Todo ello, con la clara vocación de seguir enriqueciendo la teoría y la prácti-

ca del desarrollo local como un todo indisociable, en la que la primera garantiza un marco de 

referencia indispensable para la definición, la planificación y la evaluación de las acciones que se 

llevan al territorio de manera aplicada.  
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Political scientist. National expert in European policies and local development. Director of the ELORO LAG  

(Gruppo di Azione Locale – GAL Eloro, Italia) 

A clustering process was stimulated by the common problems deriving from the fragmentation 

of olive growing companies, need to modernise olive oil supply chains and to share common tools 

for improving quality, traceability, healthiness of the olive oil along the supply chain, safeguarding 

local identities and encouraging small producers into internationalisation. General objective is 

restructuring cross-border olive sectors through an Italo-Tunisian cluster of conventional, typified 

and organic olive oil, fully traceable to calibrate production and supply to international standards. 

Specific objectives: Research strengthening system actions to improve quality standards; Restruc-

turing, strengthening, developing networks of MSMEs and their organisations; Creation of cluste-

ring agreements for the marketing of quality oils; Pilot interinstitutional cooperation for harmoni-

sing legislative/regulatory standards, capitalisation of its virtual logistics platform. A sustainable 

production system has been based on the participatory method and on fully shared standards 

devoted to high quality, full traceability, food safety and healthiness. Through a work on the field, 

it has been created a cross-border cluster of olive oil, having produced: quality charter; agreement 
protocol; quality manual; transparent labels; umbrella brand registered in both countries; guideli-

nes (collection, defoliation, storage, milling, bottling, waste management, hygiene,…); traceability 

platform with QR code; cultural tourist itinerary recognised by the Council of Europe; international 

seminars on the impacts of climate change on olive growing; training/information seminar cycles 

for studying the implementation of ISO 22005 chain certification prototypes; dissemination 

events. The CLUSTER SERVAGRI offers stakeholders a precious opportunity to "join forces" and its 

added value is increased by the implementation of the SERVAGRI "Quality Platform" which ensu-

res certified parameters for extra virgin olive oils, brought together under the shared umbrella 

brand SERVAGRI. This tool of highly innovative contents allows little producers to access all toget-

her, in a stable and continuous way, new emerging markets which require safe quality together 

with large quantities. 

Sustainable Local Development, International Cooperation, Clustering. 
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To be present on the international olive oil markets, Italy needs Tunisia, because the Italian 

market for various reasons is less and less sufficient to satisfy oil exports, but not even internal 

demand: starting from 2018, Italian oil production halved, going from 435 to 220 thousand tons; 

Tunisia, despite boasting some internationally recognised excellence, needs Italy to improve its 

know-how, not so much at a niche level, but above all at the level of massively large and wide-

spread production. 

The strong fragmentation of the productive fabric of the two cooperation zones hampers 

growth, particularly in terms of internationalisation. Moreover, both cross-border countries share 

similar strategic problems, like for instance, economic slowdown, low employment of young peo-

ple and women, fragmentation of the agri-food sector, depopulation, climate crisis, weak organi-

sation of MSMEs, lack of rationalisation and modernisation of agri-food sectors, low capacity for 

aggregation and systematisation of sectors, insufficient quality and food safety levels, weak 

traceability standards, lack of innovative marketing strategies to reach international markets. 

Even if agriculture occupies a strategic place in the economy of the cross-border Italy-Tunisia area 

and is an important source of employment in rural areas, the production potential is still under-

exploited, mainly because of the land structure and the lack of staff qualifications and limited 

financial resources, combined with difficult access to bank financing.  

The wealth of productive potential not yet exploited poses significant challenges in investing in 
quality, healthy, traceable and even organic/typified oil, for sale in international markets, as well 

as in measures that limit the strong dependence on climate change in both territories. The evolu-

tion of international demand for quality, safe and traceable agricultural products and, likewise, 

towards organic and origin designations, can stimulate the reduction of inadequacies in manag-

ing the vulnerability of the whole sector, even in the face of climate change, by posing the chal-

lenge of implementing “systematic synergies” among operators, professionals, researchers, civil 

servants, decision-makers and other operators in the olive value chain (transport, packaging, 

stocking, distribution and marketing) thus addressing the challenges posed by competition and 

possible constraints towards the introduction of new production technologies, with targeted high-

training actions and cross-strengthening of capacities “on the ground”. 

In light of the above, taking profit from the European Neighbouring Instrument Cross-Border 
Cooperation programme, ENI CBC “Italy-Tunisia” 20014-2020, a strong partnership composed by 

the LAG Eloro (lead partner and applicant), the Regional Agriculture Department of Sicily, the Olive 

Growers Association of Catania, Ragusa and Siracusa, the National Agronomic Institute of Tunisia, 

the National Olive Institute Specialised Section of Sousse and the Tunisian Union of Farmers and 

Fishermen identified all together the common need to facilitate the processes of aggregation of 

companies and qualification of the offer, in order to obtain a more transparent and qualified 

trade in olive oil. From this starting point, they pursued the consequent need for a restructuring of 

cross-border olive value chains by strengthening an economic cluster of fully traceable and quality 

conventional / organic / typified olive oil in order to standardise production and supply according 

to international standards. In few words, a cross-border cluster aiming to establish better 

knowledge and skills, strengthening contacts in the cooperation area, with concrete and visible 

achievements. And all that for the benefit of families, young and female entrepreneurs, farmers 

and operators in the olive growing value chains, as well as consumers and the population of the 

cross-border target area and external markets targeted for export. The evolving approach to the 

experience of the previous SERVAGRI project and its Observatory also allowed, by capitalising on 

its results and good practices, to amplify a cross-border clustering process stimulated by the in-

troduction of innovative procedures and techniques guaranteeing traceability/security/quality, 

through the common “umbrella” brand registered in both countries, towards sustainable olive 

growing; but also by adopting joint strategies chosen by “participatory approach/public-private 

partnerships”; and by developing a management platform for the large-scale olive growing cross-

border value chain, through a stable “applied research-business” exchange. 

The idea of the CLUSTER SERVAGRI project, “Cross-border CLUSTER SERVing networking and 

qualification of AGRIcultural value chains in olive growing”, was appreciated and embraced by six 
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associated partners, including the SERVAGRI cross-border Observatory itself, the Regional Vine 

and Olive Institute of Sicily (IRVO), the Agency for the Mediterranean (ApM), the Tunisian Ministry 

of Agriculture, agricultural production department (DGPA), the International Centre for Advanced 

Agronomic Studies in the Mediterranean (CIHEAM) and the Olive Tree Routes Cultural Foundation 

(OTR). The project lasted 4 years, starting in full Covid-19 pandemic rage, early 2020, and having 

to therefore adopt a Plan B for the best implementation of many project activities, also taking into 

account their specific seasonal obligations, which ended at the end of 2023.  

The SERVAGRI QUALITY system, which aims to improve the quality of virgin olive oil in the Ital-

ian-Tunisian cross-border cooperation area, was created with the following objectives: 

(a) increase the profitability of micro and small companies in the olive sector; 

(b) confer added value to virgin olive oils whose characteristics exceed current commercial 

standards due to agricultural practices and management of the finished product, including 

their origins, local identities and intrinsic qualities; 

(c) meet growing consumer demand by offering a product that integrates values such as eth-

ics, respect for the environment, favourable working conditions and food safety; 

(d) offer quality products, easily identifiable and traceable and appreciated by consumers and 

commercial actors. 

Naturally, to achieve these objectives, pre-requisites should be fulfilled, namely: 

(a) guarantee the origin of the olives and oil; 

(b) use raw materials from olive groves that respect environmental protection; 

(c) adopt product management techniques consistent with the terms indicated in the specifi-
cations; 

(d) accept all controls and audits from the control structure; 

(e) comply with the requirements of the regulations in force on extra virgin olive oil. 

And of course, during the management of project activities, it has been crucial to make a se-

ries of recommendations that govern all links in the olive value chain: from the ground and the 

olive grove, we moved on to the collection of olives, their transport and storage, the treatment of 

olives, processing of oils and their bottling, distribution, administration in terms of supply of oils, 

handling and stock management, with a set of specifications intended to make it easy for opera-

tors (in each phase of production and in each link of the chain) the creation and marketing of a 

very high quality olive oil, well traceable and safe from the point of view of its healthiness, charac-

teristics all guaranteed by the umbrella brand SERVAGRI and immediately recognisable on a 

global level. 

The MSME—Cross-border Clustering pair, also supported by cognitive and research institutions 
and, more in general, by the public sphere according to public-private partnership (PPP) logic, has 

proven to be able to win this challenge and provide real competitiveness throughout the olive 

value chain in the entire cross-border area. 

The project was designed using a participatory approach and all the partners collaborated in 

the implementation of each working package WP, which expresses real cooperation between the 

actors of all the target areas; most partners demonstrated real commitment, operational capabili-

ties and stakeholder involvement, flexibility and resilience in the face of unforeseen circumstanc-

es. 

Over the four-years activities, progress deployed within the framework of the project has seen 

a notable improvement, mainly thanks to continuous communication and the close collaboration 
between lead partner, partnership, target groups, and the cross-border spirit has been enormous-

ly strengthened by face-to-face meetings during field visits and cross-border missions; but even 

those events organised remotely involved the active participation of all stakeholders. 
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The structure of the project provided that the technical WPs are cascading interconnected, 
thus, each WP requires that the previous WPs have achieved results, so that all the achievements 

are important and functional in relation to those of the subsequent WPs, proving their effective-

ness. 

An innovative aspect was the application of the open scientific method to achieve the objec-

tive. The network enabled the sharing of ideas, knowledge and experiences, programming of ac-

tivities with a bottom-up process, transfer of technological innovation through pilot, demonstra-

tion, dissemination activities in different environments and experimental areas. The project has 

improved the quality of services provided by scientific and educational laboratories, updating the 

knowledge of researchers and stakeholders, drawing on the advice of internationally renowned 

experts, through meetings and seminars, courses, conferences, assistance for the development 

and validation of protocols, with the definition of orientations. 

Thanks to the collaboration between researchers, entrepreneurs, operators, technicians and 
officers, we tried to manage this cross-border value chain together, based on identity cultivation, 

treatment, packaging, transformation protocols and conservation of olive oils, etc., under a com-

mon “umbrella brand” updated and registered in both Countries, to offer a quality product, 

traced, labelled, capable of providing, through the traceability platform by QR Code created, very 

careful informative tracing to the consumer; full traceability is guaranteed by ISO 22005 stand-

ards and the first bottles of oil with the SERVAGRI brand and the traceability QR code were pre-

sented during the 3rd Euro-Mediterranean Conference of the project; this greatly encouraged the 

signing of the agreement protocol for membership of the SERVAGRI cluster. 

 
Imagen 1. Crossed capitalisation group at the Euro-Mediterranean Conference in Palazzolo Acreide 

 
 

A participatory and open methodology has thus been established, favouring the active contri-
bution of stakeholders and the equitable representation of various voices. Transparency was en-

couraged at all stages, thereby strengthening accountability and respect for human rights. Envi-

ronmental sustainability has been a pillar of the project and a pre-requisite for the production of 

quality olive oil. The studies carried out, the high training on-the-job and the innovative practices 

implemented aimed to preserve water and soil resources through the transfer of good practices 

towards the fight against polluting activities, the promotion of organic crops, and adaptation to 

climate change. A large number of conferences was organised on adherence to ISO 20005 certi-

fication and the EMAS manual, as well as the groundbreaking CLUSTER SERVAGRI Quality Speci-

fications, Quality Charter and Quality Manual which require compliance with measures in favour 

of environmental sustainability by setting very severe standards. 
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Of the 77 pilot companies in Italy, 23 are managed by women, and in Tunisia 13 out of 75 pi-
lot companies; upon the 152 companies signatories of the clustering agreements, 47 were sub-

scribed by women and young people. In Tunisia, women represent 70% of the total workforce in 

the agricultural sector, mainly dedicated to the most modest tasks, and in Italy this sector is still 

dominated by men; this result, although modest, can surely constitute a good starting point. This 

project has been sensitive to the conditions of rural women who constitute an important work-

force and sometimes entrepreneurship base to be valued in the sector, and ensures that equality 

between men and women and integration of the gender perspective are always taken into ac-

count and favoured; it created learning opportunities and introduced product and process innova-

tion by offering new employment and entrepreneurship opportunities in the olive sector and its 

cross-border cluster.  
 

Imagen 2. Manual harvesting of olives in Kairouan 

 
 

The Cluster SERVAGRI membership protocols already signed are the tools which formally give 
life to the cross-border cluster and which officially commit a great number of public and private 

entities of the olive sector of both Countries to continue the close cooperation created, in 

strengthening synergies and encouraging the expansion of the cluster to new interested parties 

and new investors, with the common goal of bringing significant levels of process, product and 

organisational systems innovation and continuing to experiment and train on the field all the op-

erators involved in various capacities, to make the cluster increasingly responsive to the interna-

tional demand for high quality and food safety extra virgin olive oils. 

The project also established two public-private inter-institutional committees that will continue 

to meet, responsible for giving value to the results and committing to future sustainability; they 

ensure constructive dialogue with political entities with a view to modernising current legislation 

and support fundraising by national/international actors and potential investors. 

The tools created impose compliance with measures for environmental sustainability by set-
ting stricter standards compared to those established by other international organisations; and 

the common specifications, the trademark registered in Italy and Tunisia, the traceability plat-

form, a heritage of scientific-technical knowledge, know-how and methods, along with networked 

human capital with capabilities, are key points to consolidate results. Companies that participat-
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ed in the experiment will continue to have access to the data from the traceability platform 

(<https://myledger.it/>) and will be able to use the flow documents to transfer this methodology 

to other companies. 

The coordination methodology applied and based on CLLD, Community-Led Local Develop-

ment, truly involved all stakeholders, project partners and associated partners, in the implemen-

tation of all the project activities. Collaborative coordination among all partners relied on the inte-
gration of technical-financial programming tools, the concentration of resources towards project 

priorities, coordination based on stakeholder consultation.  

The Work Package WP1 concerning the Project management, proceeded regularly, best results 

were achieved and more than all the expected deliverables completed. The partnership collabo-

rated continuously on the good coordination of strategic, administrative, financial management, 

monitoring, self-evaluation, technical meetings and steering committee meetings, partnership 

relations, audit and project secretariat. 

For Communication Activities of WP2, an expert manager ensured a continuous flow of com-
munication in collaboration with the representatives of each partner who cooperated to optimise 

the implementation of the Communication Plan and animate the website and social networks; the 

capitalisation expert produced the Capitalisation Plan containing the exit strategy and 8 capitali-

sation reports. A communication campaign on the media was made also through greatly followed 

e-tools, mainly: <https://clusterservagri.eu/it/home-it/> and 

<https://www.facebook.com/servagri.eu/>. 

In WP3 concerning Research actions and strengthening system actions to improve quality 
standards, the collaborative approach promoted a common understanding of the challenges of 

the olive value chain, by reinforcing the relevance of the results presented, which reflect their 

impact, by setting up advanced training on the ground and improving olive growing practices. Fol-

lowing the protocols developed through applied research activities on-the-job, a Quality Charter, a 

Quality Manual, a specific and rigorous Cross-border Specification for EVOO SERVAGRI have been 

developed, raising quality standards well above those in force in the EU and recognised by the 

IOC, the International Olive Council. The high recorded motivation of the target groups to partici-

pate in the project was also crucial, as well as two manuals to assist the olive industry in setting 

up a traceability system compliant with the ISO 22005 standard and an environmental manage-

ment system compliant with the requirements of the EMAS regulation.  

 
Imagen 3. Higher training on-the-job in Nabeul  

 
 

Referring to WP4, focused on Actions of restructuring, innovation, strengthening in the olive 
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sector of the cross-border area for the quality, traceability and safety of olive oils, after the selec-

tion of pilot companies, numerous initiatives were organised, so that Tunisian and Italian experts 

had the opportunity to work together, also thanks to cross-border missions and training activities 

in the field. The olive oil certification prototypes in the pilot territories were tested on a web trace-

ability platform with QR code involving 7 value chains, 3 in Italy and 4 in Tunisia, testing a com-

plete traceability system for SERVAGRI olive oils by QR code, continuously running so far. Thus, 77 

target companies in Italy and 75 in Tunisia were identified, for a total of 152 clustered companies 

(without counting the involved public bodies), which benefited from support activities – equip-

ment, analyses, training on field, innovative procedures, certification prototypes and the applica-

tion of the cross-border SERVAGRI brand, registered in both Countries.  

With regard to WP5 aimed at the realisation of Dissemination, sensitisation and networking 

agreements, following the full involvement of both project and associate partners in training sem-

inars, meetings and awareness dissemination campaign, the SERVAGRI brand has been updated 
and registered in both countries and the signing of cross-border clustering protocols has been 

completed. Thus, after a series of training seminars, meetings and a promotion-awareness-

dissemination campaign, the signing of cross-border clustering protocols was completed, 71 sub-

scriptions for conventional oils, 84 for typified oils (PDO, PGI, BIO, etc.) and with 84 companies 

certified with the SERVAGRI umbrella brand.  

For Inter-institutional cooperation, within the framework of WP6, the 2 cross-border commit-

tees for sector structural reforms and for the capitalisation of results and good practices were 

created and launched, sharing and producing the majority of deliverables. The 3 Euro-

Mediterranean Advocacy Conferences allowed for very good disclosure and capitalisation, as well 

as the advocacy activities carried out at the Final Capitalisation Event and also during interna-

tional trade fairs. 

The synergies implemented were of crucial importance to maximise the results and impacts of 
the project: the greatest synergy was established with the “SERVAGRI” project ENPI CBC Pro-

gramme “Italy-Tunisia” 2007/13 on which this project is inspired, benefiting from the numerous 

outputs of the SERVAGRI project, which have been updated. 

The synergy with the programmes LEADER II/LEADER+/LEADER Approach Axis IV RDP Sicily 
2007/13 and RDP Sicily 2014/20, was established thanks to the involvement of olive compa-

nies/oil mills as Points of Interest in the CLUSTER SERVAGRI cultural tourist route on the olive 

tree recognised by the Council of Europe (CoE), thanks to the active collaboration of the associat-

ed partner Olive Tree Routes Foundation (OTR), also sharing the approach of an integrated pro-

duction system and the CLLD method, Community-Led Local Development. 

The good practice of the Taste Passport, created thanks to the “RAMSES” project, LEADER Ap-

proach 2007/13 Axis IV, Mes. 421, was also the subject of the cycle of 3 webinars on the study 

of the implementation of ISO 22005 value chain certification prototypes in the CLUSTER 

SERVAGRI cross-border zone held by the associate partner Agency for the Mediterranean. 

Coordination with agricultural NGOs and academic institutions specialising in oliviculture also 
has strengthened the scope of the project, which even implemented several synergies with the 

IOC-International Olive Council, the Tunisian network of women olive growers, the EU delegation in 

Tunisia, the Italian Rural Parliament (ERP-Italy) and the network of municipalities belonging to the 

“Città dell’Olio” Italian network, which has amplified the impact of the project's actions. Finally, 

when participating in international fairs, numerous synergies were established (SIAMAP, Mediter-

raria, Med Mag Oliva, IFSA Africa). 

Thanks to an open, incessant cross-border cooperation process, a real groundbreaking plat-

form for the rigorous pursuit of very high levels of quality, traceability and healthiness of the olive 

oil product has been set up, giving important opportunities to producers and guaranteeing cer-

tainty for consumers. 

The added value of this example of cross-border cooperation is based on the synergy of ap-
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plied research, entrepreneurs, operators, professionals, civil servants, to activate a clustering 

process aimed at strengthening, modernising and qualifying the olive value chains by harmonis-

ing activities, good practices, standards; and on joint implementation, as the WPs were cascading 

interconnected and all partners were involved in each WP. These results were obtained in a situa-

tion of strong financial weakness, since the Lead partner only received the 2nd tranche of financ-

ing after the end of the project, being therefore no longer able to use it. 

Thanks to the stable cooperation initiated by the project partners, the project partnership 

sought to act, jointly, on the safety and quality of the olive oils, on their profitability for operators 

and on the health of families. 

The lessons learned highlighted the importance of flexibility, on-going communication, proac-
tive management of obstacles, and prudent management of resources to ensure the success of 

similar projects in the future. In addition to the dissemination of results on-line, the partners un-

dertook to provide complete information to the final beneficiaries through their channels; these 

results do have great transferability potential and triggered synergies and complementarities with 

other initiatives concerning the olive and agri-food value chains also in neighbouring or external 

areas. 

The application of the Quality and Transparency Platform endowed with the Specifications 
SERVAGRI facilitates operators in the creation and marketing of a very high quality oil, traceable 

and safe from a health point of view; and the umbrella brand, which overlaps with existing brands 

without humiliating them but, rather, exalting them, provides guarantees of immediate recogni-

tion at an international level, allows a new and better positioning in the market, especially to-

wards consumers, of operators in the olive supply chain — particularly the micro and small ones, 

normally being the weakest and most defenceless in the markets — who now are able to qualify 

themselves differently thanks to self-regulated behaviours. 

The Cluster SERVAGRI therefore offers stakeholders a precious opportunity for "cooperation", 

to "join forces" to qualify and position themselves better in the market, creating critical mass! 

In fact, to reach some markets, it is not enough to have a high quality product, or more com-
petitive prices compared to those of other countries... but it is necessary to reach a minimum 

quantitative threshold capable of also guaranteeing a marketing qualitative change. 

Ultimately, joining the Cluster SERVAGRI offers the missing, precious and decisive element: 
that one of reaching new markets in a stable and continuous way that require not only a high 

quality of extra virgin olive oil, but also a constant quantity of product. 

 
Imagen 4. Extra virgin olive oil bottles from the 7 target regions benefiting of 

the SERVAGRI registered Quality Mark  

 



XII Coloquio de Desarrollo Local “La Geografía ante los Retos del Desarrollo Local”  

I European Meeting on Geography and Local Development “Geography in the Challenges of Local Development” 

13  

 

And a further positive impact is also expected in the medium to long term, in relation to the 

social conditions of rural women, the on-going dynamics of depopulation of the countryside and 

migratory flows of young people. 

Cluster Servagri FB page <https://www.facebook.com/servagri.eu/> 

Cluster Servagri traceability platform <https://myledger.it/>  

Cluster Servagri website <https://clusterservagri.eu/it/home-it/> 
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La profesión de profesional técnico en gestión del desarrollo local es relativamente reciente, 

siendo necesario establecer estructuras estables y una estrategia en los ámbitos locales para su 

valorización y el establecimiento de sus funciones. La Federación ADLYPSE de la Comunitat 

Valenciana, y las asociaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia que la componen, y 

FEPRODEL, a nivel estatal, vienen trabajando en la defensa y mejora de la profesionalidad y las 

condiciones laborales, sociales y económicas del colectivo. El objetivo central de este trabajo es 

analizar los retos que se presentan a este colectivo profesional y cómo afecta el marco legal a su 

desempeño. La metodología seguida es cualitativa, parte del análisis de informes y 

documentación interna, pero también de los resultados del modelo participativo y el trabajo en 

red de las asociaciones y sus miembros. Los resultados indican que existe una consolidación de 

facto y de iure de la profesión, pero siguen existiendo retos a afrontar desde la superestructura, 
para mejorar el desempeño de las y los profesionales. 

ADLYPSE, Agentes de desarrollo local, desempeño profesional, FEPRODEL.  
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En España, el desarrollo local ha sido una respuesta activa a los desafíos económicos y 

sociales desde los años setenta, especialmente en el contexto de reestructuraciones y ajustes 

económicos en diversos sectores municipales. Este proceso ha dado lugar a la aparición de 

distintas denominaciones para los profesionales involucrados, como agente de desarrollo local 

(ADL), o agente de empleo y desarrollo local (AEDL).  

La profesión del Profesional Técnico en Gestión del Desarrollo Local ha surgido como 
consecuencia directa de esta evolución, adoptando diferentes figuras tanto a nivel estatal como 

en comunidades autónomas. Tal es el caso de la Comunitat Valenciana donde la Federación 

ADLYPSE Comunitat Valenciana, junto con sus asociaciones provinciales en Alicante, Castellón y 

Valencia, ha estado trabajando activamente desde principios del año 2000, en coordinación con 

la federación FEPRODEL a nivel estatal. Su objetivo principal es defender y mejorar la 

profesionalidad, así como optimizar las condiciones laborales, sociales y económicas del 

colectivo a través de un enfoque estratégico que involucre a todos los agentes económicos y 

sociales del territorio.  

En este contexto laboral, los Profesionales Técnicos en Gestión del Desarrollo Local en la 
Comunitat Valenciana, representados por ADLYPSE, tienen objetivos claros y urgentes. Entre ellos 

se destacan: el análisis del contexto actual y futuro de la profesión desde la perspectiva de 

ADLYPSE, el impulso a la colaboración y apoyo mutuo entre profesionales, la mejora de la 

visibilidad del colectivo, la dignificación de la profesión y la identidad profesional, la mejora de las 

condiciones sociales, laborales y económicas y la promoción de buenas prácticas en el desarrollo 

local. En este sentido, la promoción de la constitución del Colegio Profesional se erige como un 

paso fundamental en el fortalecimiento y reconocimiento de la profesión del Profesional Técnico 

en Gestión del Desarrollo Local. 

En la Unión Europea y organismos internacionales como la OCDE la aplicación de políticas de 

desarrollo local surge como respuesta a la crisis económica de los años setenta. Se cuestiona el 

modelo de desarrollo centralizado y se promueve un enfoque descentralizado que potencia los 

recursos endógenos de cada región. Esto implica un cambio de paradigma, donde las 

administraciones locales adquieren un papel más relevante en la promoción del desarrollo 

económico, especialmente en respuesta al crecimiento del desempleo. 

El desarrollo local se ha convertido en un factor crucial para impulsar la economía y la 
sociedad en las comunidades locales en España. Se define como un proceso que revitaliza la 

economía y la sociedad local a través del uso eficiente y sostenible de los recursos disponibles, 

generando nuevas actividades económicas, empleo y mejorando la calidad de vida de la 

población en un área geográfica específica. Esta definición integra las dimensiones económica, 

sociolaboral y territorial, todas orientadas hacia la mejora de los niveles y calidad de vida en la 

región. El término desarrollo local implica una evolución progresiva de la economía hacia mejores 

niveles de vida, así como un progreso social, cultural y político de una comunidad humana en un 

territorio específico. Es un concepto que engloba aspectos económicos, sociales, culturales y 

políticos, todos enfocados en el crecimiento y mejora de la vida en una localidad determinada. 

Antonio Vázquez Barquero (1988) identifica al menos tres dimensiones del desarrollo local: 

económica, sociocultural y político-administrativa. Estas dimensiones abarcan desde la 

capacidad de los empresarios locales para organizar los recursos productivos hasta la 

importancia de los valores y las instituciones locales en el proceso de desarrollo, así como la 

influencia de las políticas territoriales en la creación de un entorno económico favorable. 

El desarrollo local ha generado una profesión específica, que se encarga de promover la 
actividad económica y la generación de empleo en el ámbito local. Las funciones de los 

Profesionales Técnicos en Gestión del Desarrollo Local están definidas en la Comunitat 

Valenciana (CV) por normativas como la Orden 18/2016, de 29 de septiembre, y la Resolución 

de 10 de marzo de 2023, que establecen sus responsabilidades y competencias. Estas 
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funciones incluyen la prospección de recursos ociosos o infrautilizados, la difusión de 

oportunidades de creación de actividad, el acompañamiento técnico en la iniciación y 

consolidación de proyectos empresariales, el apoyo a promotores de empresas, la colaboración 

en el desarrollo de políticas activas de empleo y la ejecución de medidas en procesos de 

concertación social, entre otras. 

En España, la figura del Profesional Técnico en Gestión del Desarrollo Local ha experimentado 

una evolución significativa desde su aparición en la década de 1980. A lo largo de las diferentes 

fases, se ha destacado su papel en la promoción del empleo y el desarrollo económico a nivel 

local. A medida que se han desarrollado políticas activas de empleo, el papel de los profesionales 

se ha vuelto más relevante en la prospección de recursos, la difusión de oportunidades de 

empleo y el apoyo a emprendedores locales. 

Actualmente, se reconoce la importancia del Profesional Técnico en Gestión del Desarrollo 
Local como elemento clave en la implementación de políticas de empleo y desarrollo económico 

a nivel local. El Profesional Técnico en Gestión del Desarrollo Local desempeña un papel 

fundamental en la promoción e implantación de políticas activas de empleo relacionadas con la 

creación de actividad empresarial a nivel local. Sus funciones incluyen la prospección de 

recursos, la difusión de oportunidades de empleo, el acompañamiento técnico en proyectos 

empresariales y el apoyo a emprendedores locales. Además de estas funciones básicas, el perfil 

profesional incluye la colaboración con administraciones públicas, el diseño y ejecución de 

estrategias de desarrollo socioeconómico, la realización de diagnósticos territoriales y la 

promoción de iniciativas de desarrollo local participativo, entre otras actividades. 

En resumen, el Profesional Técnico en Gestión del Desarrollo Local desempeña un papel 
crucial en el impulso del desarrollo económico y social a nivel local en España, colaborando 

estrechamente con diversas entidades y actores para mejorar la calidad de vida de la población 

en las comunidades locales. 

Se emplea una metodología cualitativa basada en la revisión de estudios, informes y las 

experiencias vividas y compartidas por los profesionales de más de 45 años en el ámbito del 

desarrollo local. El trabajo se realiza en colaboración con los profesionales a nivel autonómico y 

estatal, así como desde la estructura organizativa de ADLYPSE que en estos años se ha ido 

enriqueciendo con el día a día. Esta metodología inductiva y exploratoria permite analizar el 

contexto actual y futuro de la profesión desde la perspectiva de la federación y las experiencias 

recogidas de sus asociaciones provinciales en el contexto del trabajo y documentación que la 

autoría ha realizado durante los tres últimos años. 

Partiendo de un enfoque integral y participativo, donde se lleva a cabo un exhaustivo 

diagnóstico que sirve como punto de partida para identificar los retos y oportunidades en el 

ámbito del desarrollo local y el empleo en la CV. Este enfoque se distingue por ser participativo, 

involucrando activamente a diversos actores y administraciones públicas a nivel provincial y 

autonómico, así como colaborativo, fomentando la cooperación entre entidades y la sociedad en 

general. 

El marco normativo, particularmente la Orden 18/2016, de 29 de septiembre, de la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, que modifica la 

Orden 5/2015, de 5 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

destinadas a financiar el mantenimiento de los AEDL CV, así como la Resolución de 10 de marzo 
de 2023, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que 

se convocan para el 2023 las subvenciones destinadas a financiar el mantenimiento de los AEDL 

CV. Estas funciones, que incluyen desde la prospección de recursos hasta el apoyo en la creación 
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y consolidación de empresas, reflejan el papel crucial que desempeñan estos profesionales en la 

promoción económica y la generación de empleo a nivel local. 

Es importante destacar que los ADL se clasifican en el grupo profesional A, reconociendo así 

la complejidad y responsabilidad de las tareas que desempeñan. En las plantillas de los 

ayuntamientos y en las relaciones de puestos de trabajo de las entidades normalmente, los 

puestos ocupados por estos profesionales, en unos casos aparecen como subgrupo A1 y en otros 

como subgrupo A2. 

El Catedrático de Derecho del Trabajo, D. Carlos L. Alfonso Mellado (2019), respalda en su 
dictamen que el grupo de clasificación al que corresponden las plazas de ADL es el A, y aunque 

por la titulación de acceso podrían encuadrarse tanto en el subgrupo A1 como en el A2, en 

atención al nivel superior de las funciones realizadas y a la índole y responsabilidad de las 

mismas y a que no se detecta en general que sean labores de colaboración con un cuerpo 

superior, el subgrupo más adecuado es el A1; Ello puede ser reconocido de oficio por la entidad 

empleadora o en respuesta a una reclamación del propio ADL, que podría incluso 

hipotéticamente accionar judicialmente al respecto, acción en la que sería determinante lo que 

pudiera demostrarse acerca de las funciones realmente realizadas. 

Esta clasificación, respaldada por el dictamen de un experto en la materia, enfatiza la 
necesidad de valorar adecuadamente el nivel de cualificación y las funciones desempeñadas por 

estos profesionales en sus puestos de trabajo: 

a) Los resultados principales obtenidos a partir de este enfoque y revisión del marco 

normativo son significativos, y los enumeramos a continuación. Mejora en la visibilidad y 

dignificación de la profesión y profesionales: el desempeño profesional ha contribuido a 

elevar el perfil de los Profesionales Técnicos en Gestión del Desarrollo Local, destacando 

su importancia en el desarrollo económico y el empleo en los municipios. Esta mayor 

visibilidad conlleva una mayor valoración y reconocimiento de la labor realizada por los 

profesionales. 

b) Reconocimiento desde las administraciones públicas: se ha logrado un reconocimiento 
formal por parte de las administraciones provinciales y autonómicas respecto al papel 

fundamental de los ADL en el fomento del empleo y el desarrollo local. Este 

reconocimiento se debe traducir en un mayor respaldo institucional y en la asignación de 

recursos para fortalecer las actividades de estos profesionales. 

c) Estabilización de los profesionales en estructuras locales: el asociacionismo profesional 

ha contribuido a la estabilidad laboral de los profesionales al facilitar su integración en 

estructuras locales permanentes. Esta estabilidad les permite desarrollar su trabajo de 

manera más efectiva y comprometida, garantizando así la continuidad en las acciones de 

desarrollo local. 

d) Avance hacia una mayor estabilidad en las estructuras municipales: se observa una 

mejora en la estabilidad de las estructuras municipales, lo que se traduce en una mayor 

eficiencia y continuidad en la implementación de políticas y programas de desarrollo local. 

Sin embargo, aún queda pendiente el paso final hacia la funcionarización del personal 

laboral fijo, que garantizaría una estabilidad a largo plazo en estas estructuras. 

El enfoque participativo y colaborativo, junto con el marco normativo establecido, ha permitido 
obtener resultados significativos en términos de visibilidad y reconocimiento de la profesión de 

los ADL, así como en la estabilización de los profesionales y las estructuras municipales en el 

ámbito local. Sin embargo, persisten desafíos pendientes, como la funcionarización del personal 

laboral fijo, que requieren atención continua para seguir avanzando en el desarrollo local y el 

empleo.

El desarrollo local es un proceso complejo que requiere la colaboración activa de diversos 

actores, incluyendo a los Profesionales Técnicos en Gestión del Desarrollo Local (ADL), cuyo 

papel es fundamental en la promoción económica, el desarrollo y la creación de empleo en 
entornos locales. 
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Una de las conclusiones destacadas es la necesidad de agrupar a los Profesionales Técnicos 
en Gestión del Desarrollo Local en un colegio profesional a nivel autonómico, y posteriormente a 

nivel nacional. Esta medida permitiría fortalecer la profesión, establecer estándares de calidad y 

ética profesional, así como promover la formación continua y el intercambio de buenas prácticas. 

Además, se ha observado que la creación de estructuras en la administración con un equipo 

humano mínimo es crucial para garantizar una gestión eficiente y ágil de los programas y 

políticas de desarrollo local. Esto se traduce en una mayor capacidad de respuesta a las 

necesidades de las comunidades locales y en una reducción de la burocracia que puede 

obstaculizar la implementación efectiva de iniciativas de desarrollo local. 

La mejora de la situación del profesional, mediante la implementación del impulso de la 
presencia en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) como grupo A1, la carrera profesional, 

la definición de complementos y niveles adecuados, son otros aspectos fundamentales. Estas 

medidas contribuyen a reconocer y valorar adecuadamente el trabajo de los profesionales, 

promoviendo su estabilidad laboral y su desarrollo profesional dentro de las estructuras 

administrativas locales. 

Asimismo, la reducción de la burocracia y el fomento del desarrollo local desde la planificación 
estratégica son elementos clave para potenciar la eficacia de las acciones llevadas a cabo en 

este ámbito. La simplificación de trámites administrativos y la promoción de la participación 

ciudadana en la elaboración de planes y programas de desarrollo local favorecen la 

implementación de medidas más ágiles y adaptadas a las necesidades reales de las 

comunidades locales. 

La lucha por la creación del Colegio Profesional de los Profesionales Técnicos en Gestión del 

Desarrollo Local es un objetivo prioritario que puede contribuir significativamente al 

fortalecimiento de la profesión y al reconocimiento de su importancia en el ámbito del desarrollo 

local. La posibilidad de adquirir una acreditación oficial por experiencia laboral y formación es 

una medida complementaria que puede valorarse en el futuro, en aras de establecer criterios de 

excelencia y profesionalización en el ejercicio de la profesión. 

Por último, este trabajo pretende poner de manifiesto la relevancia de los Profesionales 

Técnicos en Gestión del Desarrollo Local en el impulso del desarrollo local y el empleo en la CV. 

Se han identificado áreas de mejora y se han propuesto medidas concretas para fortalecer la 

profesión y promover un desarrollo local más inclusivo y sostenible. La colaboración entre 

administraciones, la participación ciudadana y el reconocimiento y valoración adecuada de la 

labor de los ADL son elementos fundamentales para avanzar hacia este objetivo común. 
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En 1986, aparece formalmente el técnico profesional en desarrollo local, bajo unas circuns-

tancias donde los ayuntamientos y otras entidades necesitaban técnicos que gestionaran ayudas 

vinculadas al fomento de la diversificación de los factores económicos y la generación de empleo 
en el territorio. Desde entonces su evolución ha sido significativa tanto desde una perspectiva 

funcional como formativa. A pesar de ser una figura profesional necesaria, y que ofrece más po-

sibilidades que captar subvenciones, su perfil profesional ha tenido que seguir evolucionando, ya 

que el sistema para acceder a la profesión o el poco reconocimiento institucional, entre otros 

factores, han dejado a estos profesionales en una delicada situación que precisa actuaciones 

que mejoren sus condiciones de trabajo y capacitaciones (Martínez-Puche, 2010). La presente 

comunicación aborda el contexto de la provincia de Alicante y, particularmente, en el universo de 

los ADLs pertenecientes a ADLYPSE-ALICANTE, para conocer cómo innovan a través del estable-

cimiento de redes colaborativas. El trabajo está basado en una encuesta destinada a los agentes 

de desarrollo local asociados a la Federación de Personal Técnico en Gestión del Desarrollo Local 

(ADLYPSE-CV). Esta encuesta fue contestada por un miembro de la agencia de desarrollo local 

(principalmente de la agencia vinculada a ADLYPSE), en este caso el responsable o coordinador. 

Para la recogida de datos, se aplicó el método conocido como Roster-Recall, con la intención de 

medir las relaciones con cada uno de los agentes que conforman el ecosistema del desarrollo 

local, así como con los propios profesionales y agencias de desarrollo local en cada provincia. 

Una vez obtenidas las respuestas, mediante técnicas de análisis de redes, se obtuvo la estructu-

ra de las relaciones o vínculos inter-ADLs. La red resultante hace operativa el conjunto relacional 

establecido por las agencias al objeto de medir el grado de colaboración, innovación y progreso. 

ADL, red colaborativa, procesos de innovación, gestión del desarrollo local. 
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La figura del técnico profesional en desarrollo local ha sido desde su aparición en 1986 un 

elemento fundamental para favorecer inversiones y proyectos socioeconómicos en las entidades 

que participan. Por otra parte, su trabajo no se desarrolla de forma aislada, es decir, los agentes 

establecen vínculos de confianza mutua que les permiten mejorar la transferibilidad de conoci-

mientos para favorecer las sinergias territoriales y la innovación. En definitiva, se trata de inter-

acciones con otros agentes que implican una gran gama de colaboraciones para la resolución de 
diferentes situaciones y problemáticas. 

Con el objeto de profundizar en la red relacional de las agencias de desarrollo local adscritas a 

la asociación ADLYPSE Alicante, y mediante la aplicación del análisis de redes, este trabajo pro-

pone obtener la estructura de las relaciones o vínculos entre las agencias de desarrollo local de 

la provincia de Alicante. Se trata de un trabajo exploratorio que, desde un enfoque descriptivo, 

nos ayudará a conocer la realidad de los agentes de desarrollo local asociados a ADLYPSE, en la 

provincia de Alicante, y en qué medida establecen vínculos estrechos colaborativos. 

Los agentes de desarrollo local son profesionales cualificados que ejercen funciones multidis-

ciplinares y que suelen estar integrados en estructuras que en muchas ocasiones tienen carácter 

unipersonal. Su trabajo queda circunscrito bajo el amparo de la administración local, desempe-

ñando tareas clave para captar y distribuir recursos de carácter endógeno y exógeno, potencian-

do el desarrollo del talento local, así como la gestión y aplicación de acciones para la generación 

de empleo y dotación de medidas para el bien de la comunidad (Martínez-Puche, 2010). 

Entre 2001 y 2010 se observa un periodo de expansión y madurez de las agencias de desa-
rrollo local en general y, por tanto, en la Comunidad Valenciana. A partir de la regulación del téc-

nico ADL, por la orden de 15 de julio de 1999, se produce la definitiva consolidación de este pro-

fesional. Así, desde hace más de cuarenta años, el personal técnico de gestión del desarrollo 

local genera y acerca al municipio recursos económicos, así como, gestiona recursos de carácter 

social y ambiental (Martínez-Puche, 2021). Con respecto al contexto en el que se desenvuelven 

estos profesionales, cabe señalar la distribución geográfica equitativa de las agencias, indepen-

dientemente del grado de especialización productiva del territorio.  

De forma particular, en la provincia de Alicante encontramos principalmente la presencia de 

municipios con orientación industrial y de servicios, que generan un número importante de profe-
sionales del desarrollo local. Por otro lado, observamos que la relación entre las agencias de 

desarrollo local de la provincia con otros agentes territoriales es también relevante, destacando 

los centros CEEIs, diputaciones provinciales, el conjunto de universidades públicas valencianas, 

las cámaras de comercio, asociaciones empresariales y estructuras de economía social (Martí-

nez-Puche, 2021).  

Sin duda, el trabajo en red, con estas otras entidades y entre las propias agencias de desarro-

llo local, siempre ha sido un activo para generar sinergias y establecer proyectos que han redun-

dado en sus territorios. También para el tejido empresarial, como así se puso de manifiesto por 

parte de poderes públicos de la Generalitat Valenciana en la pasada década1. 

Los agentes de empleo y desarrollo local, desde hace veinte años, están generando estructu-
ras profesionales propias al objeto de defender sus intereses frente a los poderes públicos y tra-

bajar de forma cohesionada. Así, en septiembre de 2002 aparece FEPRODEL (Federación de 

Asociaciones Profesionales del Desarrollo Local) de alcance estatal. A su vez, en 2001, en la ciu-

dad de Valencia, se creó ADLYPSE (Asociación de Profesionales de Desarrollo y Promoción Terri-

torial), que en 2005 consolidó su dimensión autonómica, hasta convertirse en 2013 en Federa-

ción, conforme fue incrementando su representatividad en las tres provincias valencianas (Martí-

                                                   
1 <https://www.santapola.es/2018/07/19/santa-pola-es-el-municipio-escogido-para-presentar-la-red-territorial-de-agentes-de-

proximidad/> 

https://www.santapola.es/2018/07/19/santa-pola-es-el-municipio-escogido-para-presentar-la-red-territorial-de-agentes-de-proximidad/
https://www.santapola.es/2018/07/19/santa-pola-es-el-municipio-escogido-para-presentar-la-red-territorial-de-agentes-de-proximidad/
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nez-Puche, 2010). Particularmente, cabe destacar en Alicante el trabajo de promoción del ejerci-

cio profesional para el desarrollo local y la colaboración con otras entidades e instancias de la 

administración local. 

Para confeccionar la muestra se ha tenido en cuenta la población de los ADLs de la provincia 

de Alicante que están adscritos a ADLYPSE. El trabajo de campo permitió acceder a un total de 

36 entrevistas, y fue desarrollado durante los meses de julio a septiembre de 2019 y actualizado 
en 2023.  

Por lo que respecta a la metodología, se ha aplicado la técnica del roster-recall method (Was-

serman y Faust, 1994). Esta técnica consiste en presentar a cada uno de los responsables de las 

agencias entrevistadas la lista completa de asociados y preguntarles, en este caso, con qué otras 

agencias mantienen relaciones colaborativas frecuentes, basadas en la confianza y el intercam-

bio de conocimiento.  

Una vez obtenidas las respuestas, los datos se representan mediante una matriz, en este caso 
de 36 filas y 36 columnas, donde un valor 1 indica que hay un vínculo de colaboración, mientras 

que, si su valor es 0, supone que no hay colaboración. Utilizando el programa UCINET v.6 (Borgat-

ti et al., 2002), se obtuvo la estructura de las relaciones o vínculos inter-ADLs.  

Para complementar el estudio, el cuestionario presentaba una serie de preguntas adicionales 

al objeto de conocer mejor las ADLs entrevistadas, como el área geográfica funcional a la que 

pertenece la agencia (Vinalopó, Vega Baja, Las Marinas, Alicante/Elche y L’Alcoià/Comtat) y los 

recursos económicos gestionados. 

Una vez recogidos los datos de la investigación, la Imagen 1 muestra la red resultante, donde 

los nodos representan las diferentes agencias entrevistadas, y las flechas indican la existencia 

de colaboraciones. Por tanto, la red resultante se hace operativa en términos del conjunto de 

relaciones establecidas por las agencias, y en una amplia gama de colaboraciones y resolución 

de problemáticas en su día a día, estableciendo, en definitiva, una red de confianza mutua. La 

red está integrada por 36 nodos y 198 enlaces, lo que supone una media de 5,5 conexiones por 

nodo y una densidad de conexión del 15,7%, un valor que se puede considerar razonable en este 

tipo de trabajos. 

 
Imagen 1. Red de colaboraciones entre ADLs 

 
Elaboración a partir del software UCINET v.6  
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A continuación, la Imagen 2 muestra una versión mejorada de la red, enriquecida con diferen-

tes parámetros. Por un lado, el color de cada nodo representa la pertenencia a un área funcional 

geográfica. Dicho atributo ha servido también para agrupar los nodos topográficamente en la red. 

Por otro lado, el tamaño de cada nodo es proporcional al volumen de recursos económicos que 

gestiona cada agencia. 

 
Imagen 2. Red de colaboraciones entre ADLs con propiedades añadidas 

 
Elaboración a partir del software UCINET v.6 

 

A raíz de las imágenes obtenidas, de las respuestas a la encuesta y de los parámetros de red 

obtenidos a nivel de nodo a través del programa UCINET v.6, se pueden observar varios aspectos 

relevantes: 

 Hay una amplia red colaborativa que integra las agencias. 

 En dicha red, hay nodos centrales, altamente conectados, y otros en la periferia, escasa-
mente conectados. Esto induce a pensar que hay agencias que disponen de mayor y me-

jor acceso a fuentes de conocimiento en la red. 

 Las agencias tienden a relacionarse con mayor intensidad con aquéllas que son más cer-
canas geográficamente, dando lugar a subgrupos dentro de la asociación. 

 Hay agencias que tienen un alto rol de intermediación dentro de la red, es decir, actúan 
como puentes entre agencias desconectadas entre sí. 

 Como es de esperar, hay correlaciones altamente significativas entre el grado de cone-
xión y la centralidad y la capacidad de intermediación, (0,851) y (0,608), respectivamen-

te. 

 Por último, gestionar un mayor volumen de recursos no implica necesariamente mayor 
actividad en la red. Las correlaciones obtenidas entre el volumen de recursos gestiona-

dos, el grado de centralidad en la red, el grado de conectividad, así como, con el grado de 

intermediación, es de (0,015), (0,086) y (0,136), respectivamente, no resultando signifi-

cativa en ninguno de los casos. 

Hoy en día no cabe pensar que la innovación sea un proceso aislado. Cualquier desarrollo in-

novador, ya sea a nivel empresarial, de organismo local o en términos generales, territorial, impli-

ca el acceso a fuentes de conocimiento, su proceso y la participación activa en redes colaborati-

vas. En este trabajo se han abordado las agencias de desarrollo local de Alicante integradas, a 

partir de sus agentes, en una estructura supra como es ADLYPSE. 
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Los resultados obtenidos determinan algunas implicaciones de interés, tanto para ADLYPSE, 
como para las propias agencias de desarrollo local. En cuanto a ADLYPSE, fomentar la creación 

de espacios y foros colaborativos entre sus asociados redundará una mayor democratización del 

conocimiento compartido dentro de la red, así como en un número menor de posiciones de privi-

legio dentro de la red, al llenar huecos estructurales entre los actores de la red. Esto tendrá im-

plicaciones directas, ya que mejorará el acceso a fuentes de conocimiento compartido entre las 

agencias de desarrollo local y, por tanto, facilitará la innovación en el territorio. 

Por lo que respecta a las agencias de desarrollo local, conocer su ubicación dentro de la red 

es fundamental para gestionar mejor el acceso a fuentes de conocimiento. Sin duda, disponer de 

posiciones de privilegio y ser conscientes de ello, redundará en el desarrollo de la innovación 

territorial. Por otra parte, disponer de posiciones de privilegio les hace ser “objeto de deseo” por 

las demás agencias, que intentarán establecer vínculos estables con aquellas más conectadas y 

con mayor capacidad de intermediación. Esto les da un relativo poder de actuación dentro de la 
red, así como de gestionar mayores recursos de conocimiento. Como se ha observado, la activi-

dad relacional es independiente de los recursos económicos gestionados, lo que indica la rele-

vancia de la actitud hacia el establecimiento de vínculos. 

Por último, hay que señalar que se trata de un estudio de carácter exploratorio, un punto de 

partida que nos ha permitido conocer mejor el entramado relacional de las ADL de la provincia de 

Alicante y que, sin duda, abordará en un futuro cercano nuevas dimensiones de análisis.  

Borgatti, S.P., Everett, M.G., & Freeman, L.C. (2002). UCINET for Windows: Software for Social Network 

Analysis. Analytic Technologies. 

Martínez-Puche, A. (2010). El desarrollo local en un contexto globalizado. Cohesión territorial, gobernanza, 

políticas públicas e instrumentos de innovación: estudios de casos en el Corredor Industrial del Vinalo-

pó (Alicante). [Tesis de doctorado, Universidad de Alicante].  

Martínez-Puche, A. (2021). Perfil del personal técnico en gestión del desarrollo local en la Comunidad Va-

lenciana. Un primer estudio exploratorio sobre funciones, necesidades y percepciones de su ejercicio 

profesional (2019). TERRA. Revista de Desarrollo Local, (8), 361-391. 

https://doi.org/10.7203/terra.8.20370 

Wasserman, S. and Faust, K. (1994). Social Network Analysis. Methods and Applications. Cambridge Uni-

versity Press. 
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Los gobiernos locales se enfrentan a un doble desafío. Por una parte, los cambios a nivel eco-

nómico, sociopolítico y ambiental requieren de decisiones rápidas y respuestas flexibles. Y por 

otra, la ciudadanía demanda mayores espacios de participación en los asuntos que le conciernen 

directamente. Ello exige una revisión obligada de las fuentes, las normativas y los mecanismos 

actuales, así como la aplicación de principios basados en la transparencia y la mejora del acceso 

a la información, fomentando, a su vez, la implicación en todo el proceso que conduce a la adop-

ción de medidas de forma conjunta. En este sentido, se necesita buscar modelos empíricos y 

canales de difusión adecuados para que las demandas ciudadanas se puedan hacer efectivas. 

Aplicando la sociopraxis inspirada en metodologías cuantitativas y cualitativas que favorecen los 

diagnósticos participativos y los posteriores programas ejecutivos, realizamos un análisis compa-

rado de dos planes estratégicos propositivos llevados a cabo en la provincia de Alicante: la Estra-

tegia Participativa de Petrer y la Estrategia de Villena + Innovación. Uno de los principales apren-
dizajes obtenidos consiste en atribuir a la comunicación una triple dimensión holística, funcional 

y pragmática como instrumento imprescindible para informar y conectar con la comunidad. La 

ciudadanía tiene que conocer, comprender y comprometerse en aquellas cuestiones que le ata-

ñen a corto y largo plazo. Conviene rescatar el término “comunicación” de su consideración ex-

clusivamente mediática o supeditada a la lógica capitalista, para atribuirle “posibilidades inéditas 

de intercambio de opiniones y debates entre los ciudadanos” (Hénaff, 2008: 115). Según Sierra 

(2016b:17), “sin comunicación ninguna estructura social logra integrarse en un proceso de cam-

bio, condenando al fracaso todo proyecto local de mediación”. Así pues, comunicar supone trans-

ferir, intercambiar e interactuar. 

Estrategias, participación comunitaria, agenda de comunicación local, ciudadanía. 

 
 
 

 
 

 
¿Cómo citar de este trabajo según normas APA (7ª edición)? 

 

Martínez-Puche, A., Martínez Puche, S. Sánchez Gallardo, F.J. (3-5 junio, 2024). Participación y comunicación en las 
estrategias territoriales comunitarias. Reflexiones desde la práctica. En F.J. García-Delgado, M. Hernández-Hernández, 

A. Martínez-Puche, L.A. Hortelano Mínguez, y V.M. Zapata Hernández (eds.), La Geografía ante los Retos del Desarrollo 
Local. XII Coloquio de Desarrollo Local-I European Meeting on Geography and Local Development, Universidad de Ali-

cante, España.  

mailto:antonio.martinez@ua.es
mailto:s.martinezpuche@um.es


Antonio Martínez-Puche, Salvador Martínez Puche y Francisco Javier Sánchez Gallardo 

26 

A través de la comparación de dos casos de transferencia de conocimiento entre la Universi-

dad de Alicante y los municipios de Villena y Petrer se (re)define, desde un enfoque disruptivo e 

interdisciplinar, el importante papel que debe cumplir la comunicación en las estrategias locales 

participativas, extrayendo conclusiones y aprendizajes que resultan de indudable valor y utilidad. 

Asimismo, en ambas experiencias aplicadas se manifiesta la conveniencia de establecer un ade-

cuado marco epistemológico para sistematizar y fundamentar de un modo coherente las metodo-
logías del trabajo empírico.  

La diagnosis y posterior ejecución de las estrategias territoriales comunitarias construyen su 

marco epistemológico a partir de la “phronesis” y las metodologías participativas. La primera, 

según Flyvgjerg (2001), trasciende la “episteme”, que compete al discurso teórico, y la “techné”, 

orientada a la acción productiva, para situarse en espacios colaborativos en los que el saber in-

vestigador se combina con el de los interesados locales, favoreciendo así la reflexión, el contras-

te y la integración. Las segundas, conforme al planteamiento de Villasante (1998), conllevan la 

implicación dialógica en procesos emergentes que superan a las metodologías tradicionales.  

El eje vertebrador que guía las actuaciones incorpora, además, el saber colectivo, que se 
desarrolla y comparte de manera comunitaria; el pragmatismo, que surge de una continua inter-

acción entre las personas y el entorno como objetos de la investigación; y la investigación-acción, 

en la que la generación de conocimiento se efectúa por la acción y la experimentación en un con-

texto, tomando la democracia participativa como método y fin (Greenwood y Levin, 2012). 

La normativa que da cobertura legal a las estrategias de Villena y Petrer es el Decreto 

1/2011, de 13 de enero del Consell, que aprobó la Estrategia Territorial de la Comunidad Valen-

ciana, instando a las administraciones locales a planificar y definir sus líneas de acción. Además, 

encajan en las directrices del dictamen del Comité de la Regiones de la Unión Europea sobre 
Desarrollo Local Participativo (2013/C 17/05) y la planificación estratégica participada, basadas 

en el desarrollo local a cargo de las comunidades locales (DLCL), que se exigían desde los Fon-

dos de Cohesión Europea (2014-2020) para el diseño, ejecución, toma de decisiones y asigna-

ción de recursos por parte de los Grupos de Acción Local en la gestión de los programas LEADER.  

Por tanto, las dos se fundamentan en lo que la Red Cimas (2015) ha conceptualizado como 

“socio-praxis”. El método consiste en la hibridación de mecanismos cuantitativos y cualitativos, 

desde un planteamiento participativo y transformador, tendente a conseguir un cambio social. Lo 

relevante no ha de ser solo “la satisfacción de las necesidades básicas del territorio (proyecto), 

sino más bien establecer nuevas formas de acometer los problemas (…) con soluciones a más 

largo plazo (proceso)” (Martínez-Puche et al., 2023: 316).  

Asimismo, se atiende a las “fuerzas reales”, no solo numéricas, de los distintos grupos, impul-
sando una retroalimentación entre los investigadores (facilitadores) y la población en la construc-

ción colectiva y cooperativa de las propuestas mediante una implicación participativa-activa, críti-

ca y autocrítica. Por tanto, no es suficiente con llevar a cabo un diagnóstico y redactar un docu-

mento de las potencialidades territoriales que articule las medidas a adoptar. Es esencial esta-

blecer un conocimiento compartido que capacite e incentive a la ciudadanía para poner en mar-

cha planes de modernización y diversificación económica, políticas de igualdad, sostenibilidad 

ambiental, mejoras de equipamientos y servicios públicos, etc. La comunicación [persuasiva] 

adquiere relevancia performativa como un cauce de mediación en la vida pública local (comuni-

dad y municipio), “facilitando los flujos de información y las transacciones, descentralizando los 

sistemas de control y capital simbólico, garantizando, en fin, la voluntad de interpelación y coges-

tión ciudadana” (Sierra, 2016a:11). 
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Figura 1. Factores que intervienen en las estrategias locales participativas 

 
Elaboración propia. 

  

Figura 2. Estructura funcional de la comunicación en los procesos participativos 

 
Elaboración propia a partir de Martínez-Puche et al., 2023: 339. 

 

Atendiendo al significado etimológico de la palabra “comunicación” (communicare), “partici-
par en común”, se deduce su papel mediador aplicable a la nueva gobernanza que aspira a rede-

finir el espacio público local y sus políticas desde una dimensión más simbólica que estrictamen-

te geográfica. Este proceso requiere de una “interacción e implicación ciudadana en la construc-

ción de lo común” (Bergés y Ramos, 2021: 189). En este sentido, se puede afirmar que “comuni-

car es intercambiar, es decir, realizar un gesto en el que se llevan a cabo tanto una transferencia 

como una participación, tanto una transmisión como una interacción” (Casetti y Di Chio, 2007: 

195).  

Para Bustamante (2000:15-16), el territorio se compone de suelo (espacio), memoria (el 
tiempo) y proyectos de futuro (representaciones), siendo un “espacio de apropiación e identifica-

ción para la relación entre personas, es decir, una construcción social permanente en la que la 

comunicación ha sido fundamental”. Su función es triple: informativa-cognitiva (transmitir a la 

ciudadanía los pormenores del proceso diagnóstico y los resultados obtenidos con convicción), 

reflexiva-afectiva (explicar y fomentar desde la credibilidad una actitud analítica, crítica y proposi-

tiva) y motivacional-conductual (apelar a la participación e implicación como consecuencia de la 

confianza).  
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El estudio comparativo de Villena y Petrer presenta similitudes y diferencias. Ambas iniciativas 

estratégicas recurren a los mismos instrumentos: grupos focales, entrevistas y encuestas. En el 

primer caso también se incluyen talleres, jornadas técnicas y asambleas ciudadanas, propicián-

dose una retroalimentación entre contenidos informativos y medios de comunicación escritos 

(digitales e impresos) y audiovisuales. Esta sinergia es indispensable para salvaguardar la me-

diación, confluencia y evaluación del relato ciudadano y el discurso mediático (institucionalizado), 
adaptando la “espiral creativa” (Cox, 1996) que sistematiza el registro de insumos comunitarios 

(grupos focales activos) y los devuelve a la colectividad (ciudadanía) para ser validados o modifi-

cados.   

 

Figura 3. Sistema de mediación comunicativa y validación discursiva. 

 
Elaboración propia. 

A continuación, se recogen algunos datos sobre el desarrollo de ambas experiencias, mos-

trando sus semejanzas y diferencias, sobre todo en lo relativo a la visibilidad, generación y difu-

sión de contenidos. 

 

Tabla 1. Estudio comparado de las estrategias participativas de Villena y Petrer 
 Municipio de Villena Municipio de Petrer 

Población 34.025 hab. (INE 2021). 34.009 hab. (INE 2021). 

Situación geográfica Alto Vinalopó (Alicante). Medio Vinalopó (Alicante). 

Sectores productivos Industria, servicios y agricultura. Industria, servicios y agricultura. 

Denominación proyecto 

Diagnóstico Sociodemográfico y Económico 

para la Estrategia Territorial de Villena + 

Innovación. 

Estrategia Participativa Integrada (EPI). 

Avista-Actúa Petrer 20-30. 

Equipo 
Multidisciplinar dirigido por Antonio Martínez 

Puche (Depto. de Geografía Humana-UA). 

Multidisciplinar dirigido por Antonio Martínez 

Puche (Depto. de Geografía Humana-UA). 

Periodo  04.07.2012 a 15.12.2012. 28.02.2020 a 15.03.2021. 

Objetivos 

 Detectar, identificar y diagnosticar las 

necesidades y potencialidades.  

 Sistematizar la documentación previa y 

los resultados. 

 Proporcionar una reflexión colectiva y 

compartida sobre el modelo territorial y la 

acción de gobierno.  

 Delimitación de 6 objetivos estratégicos y 

sectoriales con 23 líneas de actuación.  

 Sostenibilidad y Desarrollo Territorial. 

Empleabilidad e inserción laboral. Forma-

ción y Juventud. Modelo productivo. Infra-

estructuras y servicios. Procesos de inno-

vación.  

Metodologías y técnicas 

Ad hoc. Cuantitativa y cualitativa. Innovado-

ra, flexible y experimental. Investigación-

acción-participación.  

Ad hoc. Cuantitativa y cualitativa. Investiga-

ción-acción-participación. Agenda 2030 y 17 

ODS (ONU). 
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Tabla 1. Estudio comparado de las estrategias participativas de Villena y Petrer (continuación) 
 Municipio de Villena Municipio de Petrer 

Resultados 

 Documento estratégico final (propositivo). 

 Redacción (ciudadanía) y aprobación 

(Pleno) del Reglamento del FESV.  

 Constitución del Foro Económico y Social 

de Villena (BOPA 30.09.2014). 

 Documento estratégico final (propositivo). 

Procedimientos y obser-

vaciones sobre la comu-

nicación 

 Consenso político. Gobierno de coalición 

(3 partidos).  

 5 ruedas de prensa, publicación de 26 

notas de prensa, más de 40 post en el 

blog de la ETV+i, reportajes especiales, 

mailing frecuente a un directorio de más 

de 250 direcciones, diseño del material 

promocional de las Jornadas ETV+i (25 y 

26 abril 2013). 

 Gestión de la comunicación desde el 

equipo investigador. 

 Consenso político. Gobierno de un partido 

con mayoría absoluta.  

 Solo contestaron a la encuesta telemática 

29 personas de las más de cien convoca-

das.  

 La pandemia de la Covid 19 interfirió en 

la realización de actividades presenciales.  

 Se publicó en la web municipal una única 

noticia enviada también a los medios 

anunciando el inicio del proyecto 

(11.02.2020). 

 Gestión de la comunicación desde el 

ayuntamiento. 

Elaboración propia a partir de los resultados de las Estrategias Territoriales de Villena y Petrer. 

La comunicación ha de integrarse como un elemento esencial en cualquier proyecto que im-

plique la participación ciudadana, desde la conceptualización inicial a la aplicación metodológica 

y, por supuesto, a la difusión de resultados. Los poderes públicos deben evitar convertir la fun-

ción mediadora en una mediatización o instrumentalización de la sociedad local, devaluando así 
la veracidad de la información por el simple exhibicionismo o la autopromoción. Por supuesto, es 

recomendable facilitar espacios, a poder ser presenciales sin desaprovechar tampoco los telemá-

ticos, para el encuentro, la discusión y el consenso. Los diagnósticos basados en la investigación-

acción no han de servir como una excusa que justifique un interés solo aparente por escuchar a 

la ciudadanía, sino que han de ser una verdadera oportunidad y un útil instrumento para la trans-
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El cambio climático y los cambios en los usos del suelo están generando un incremento de los 

riesgos por desastres naturales, lo que está obligando a asumir medidas de adaptación y mitiga-

ción que tienen en el ámbito local su principal escala de aplicación. Para hacer frente a este reto, 

en los últimos años se ha desarrollado en España una creciente normativa que, en el marco de 

las comunidades autónomas, presenta ejemplos destacables. Partiendo de esta base, se analiza 

el caso de la Comunitat Valenciana, donde existe un conjunto de normativas que han permitido 

generar directrices administrativas, protocolos y capacidades operativas a escala local para eje-

cutar políticas y reducir el impacto de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un 

desastre. Esto ha generado un yacimiento de empleo para el trabajo de geógrafos/as en el ámbi-

to del desarrollo local y la consultoría ambiental, gracias a un perfil especializado en materia de 

riesgos naturales, derivado de títulos formativos de grado universitario y máster. En esta aporta-

ción, se analiza la evolución y el trabajo a escala local de las consultoras en la provincia de Ali-

cante, y se valoran las principales aportaciones en el ámbito del desarrollo local. 

 Cambio climático, consultoría ambiental, emergencias, normativa autonómica, desastres na-

turales, catástrofes.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
¿Cómo citar de este trabajo según normas APA (7ª edición)? 

 
Prieto Cerdán, A., Pastor Valor, A., y Giménez Font, P. (3-5 junio, 2024). Planificación del riesgo de desastres naturales 

y Geografía aplicada: el ejercicio profesional en la provincia de Alicante. En F.J. García-Delgado, M. Hernández-
Hernández, A. Martínez-Puche, L.A. Hortelano Mínguez, y V.M. Zapata Hernández (eds.), La Geografía ante los Retos del 

Desarrollo Local. XII Coloquio de Desarrollo Local-I European Meeting on Geography and Local Development, Universi-
dad de Alicante, España.  



Antonio Prieto Cerdán, Aitana Pastor Valor y Pablo Giménez Font 

32 

La Geografía moderna, como ciencia y disciplina académica, tiene en las relaciones entre el 

ser humano y el medio que habita, uno de sus centros de interés fundamentales. De esta forma, 

la peligrosidad de los fenómenos naturales, junto con el incremento de la exposición y vulnerabi-

lidad de las sociedades han sido temas de análisis recurrentes desde hace décadas. Sin embar-

go, la creciente emergencia climática y el cambio global han amplificado los riesgos de origen 

natural y los han situado como uno de los grandes desafíos para la Humanidad, ante los que la 

Geografía, como disciplina académica y aplicada, tiene una indudable ventana de oportunidad 

(Pérez Morales et al., 2022). 

Con la puesta en marcha de los Grados de Geografía en las universidades españolas, deriva-
dos de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en el curso 2010-2011, la 

formación en materia de riesgos de desastres ha ido en aumento, de forma más o menos explíci-

ta. Del análisis de diferentes planes de estudios (Martínez y Delgado, 2017), se extrae un número 

importante de asignaturas obligatorias dedicadas, de forma más o menos directa, al estudio de 

los riesgos naturales o del impacto antrópico en el medio natural, donde se forma en distintas 

metodologías para la evaluación del medio físico y de los recursos naturales, análisis y evalua-

ción del impacto ambiental o el conocimiento de la problemática de los riesgos y la planificación 

preventiva de los mismos. Sin embargo, destacan los enfoques integrados, dedicados al estudio 

del territorio, medio ambiente, paisaje, problemas socio-territoriales, recursos naturales, riesgos 

naturales o desarrollo sostenible, aunque con diferencias notables entre universidades.  

Es en el caso de los másteres de postgrado, dedicados a planificación territorial, gestión am-
biental y desarrollo local, donde se incorpora la temática de los riesgos de desastre natural de 

una forma más específica, a través de asignaturas concretas. En este sentido, cabe remarcar la 

creación de diversos postgrados especializados en riesgos (Universidad de León o de Cantabria, 

por ejemplo) que se han visto obligados a fusionarse con otras titulaciones, alterando el sentido 

original, o bien son títulos propios (Universidad de La Laguna). De esta forma, el único postgrado 

específicamente dedicado a Riesgos Naturales, en sentido amplio, que viene desarrollándose de 

forma continuada desde el curso 2011-2012, es el Máster en Planificación y Gestión de Riegos 

Naturales de la Universidad de Alicante. Este máster ha sido cursado por 172 alumnos y alum-

nas, procedentes de España, y diferentes países americanos y europeos, con un marcado perfil 

en geografía, geología, ciencias ambientales e ingeniería. El máster ha ido creciendo en emplea-

bilidad gracias al aumento de la demanda de consultoría ambiental especializada en riesgos. 

Precisamente, algunas de las consultoras surgidas de egresados del máster, nos permiten valo-

rar el impacto que ha tenido su trabajo en el ejercicio profesional a y el desarrollo local en la pro-

vincia de Alicante y su área de influencia inmediata: provincias de Valencia y Castellón, Región de 

Murcia y Castilla La Mancha. 

Entre 2003 y 2023, con periodicidad quinquenal, el Colegio de Geógrafos de España ha ela-

borado una serie de informes sobre los perfiles profesionales de los geógrafos y las geógrafas en 

España, identificando cinco grandes áreas de trabajo: planificación territorial y urbanismo, ges-

tión del medio ambiente, desarrollo local y territorial, tecnologías de la información geográfica y 

sociedad del conocimiento (Prieto & Mongil, 2013; Martínez Puche et al., 2019). 

En estos informes, el ámbito de la planificación y gestión de los riesgos naturales queda en-
cuadrada en el área de medio ambiente, con una tendencia creciente en las sucesivas ediciones, 

con un claro aumento de los/as profesionales dedicados/as a este sector en el informe más re-

ciente de 2023, cuando se alcanzan el 20% de personas dedicadas a la gestión de los riesgos 

naturales, de las cuales el 33% trabaja desde el sector privado y el 67% lo hace en el sector pú-

blico (Figura 1). En el particular caso de la Comunitat Valenciana, el 42% de los/as geógrafos/as 

afirma participar en la elaboración de estudios y planes relacionados con la prevención y gestión 
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de riesgos naturales (Colegio de Geógrafos 2003-2023), demostrándose la trascendencia de la 

formación relacionada con el Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales en la Co-

munitat Valenciana. 

 

Figura 1. Evolución del porcentaje de geógrafos/as dedicados a la planificación 

y prevención de riesgos naturales 

 
Fuente: Colegio de Geógrafos (2003-2023). Elaboración propia. 

La legislación española sobre protección civil y emergencias se fundamenta en la Ley 

17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, donde se recoge la obligatorie-

dad de elaboración y aprobación por las administraciones correspondientes (autonómica o local) 

de los planes territoriales frente a los riesgos de emergencias. Con posterioridad, el Real Decreto 

524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil determina 

la integración de los diferentes planes de emergencias en un único conjunto operativo a nivel 

local, sin menoscabo de lo dispuesto en otros textos legales específicos, como ocurre con aque-

llos relacionados con la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, por ejemplo. 

A nivel valenciano, como ocurrió en otras comunidades autónomas posteriormente, se publicó 
la Orden 30/2017 de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarro-

llo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la redacción de planes loca-

les de prevención de incendios forestales (PLPIF) y, a partir del año 2018, comenzaron a convo-

carse ayudas anuales destinadas a la redacción o revisión de planes locales de prevención de 

incendios forestales. Y, de igual forma, desde la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 

Pública se publicaron órdenes anuales desde 2021 para la concesión de ayudas destinadas a la 

elaboración de nuevos Planes de Emergencia o a la revisión de los ya aprobados. 

Esta política continuada de ayudas desde la Generalitat Valenciana ha motivado que el 98,3% 
de los municipios valencianos tengan su plan territorial de emergencias aprobado o en elabora-

ción a fecha de 14 de diciembre de 2023 (AVSRE, 2023). 

4.1. Selección de empresas, recogida de datos y diseño de la encuesta 

En consonancia con el incremento de la demanda de profesionales en materia de prevención 

de riesgos naturales, han surgido distintas consultoras ambientales especializadas y lideradas 

por geógrafos/as, con una clara especialización en el ámbito local. Algunas de ellas han sido 
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fundadas por alumnado egresado del máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales y 

otras tienen una relación directa con la titulación por nutrirse cuasi de forma específica de egre-

sados/as del máster. Atendiendo a este criterio, se han seleccionado empresas representativas 

en este campo, nacidas entre 2018 y 2021: Inteligencia Climática, Geoidella, Strato Sismic, Geo-

lógica-Ambiental y Geolat, junto con la veterana Cota Ambiental. La recogida de datos se ha reali-

zado a través de una encuesta y del análisis de la información ofrecida en webs y perfiles de re-

des sociales de cada empresa, para disponer de información lo más actualizada posible. 

Para el diseño de la encuesta, se han considerado distintos elementos clave: el periodo de 

años, comprendido entre 2019 y 2024, los tipos de proyectos, los municipios y provincias donde 

se han llevado a cabo y el organismo contratante. El análisis se ha centrado en los proyectos 

relativos a planes de implantación local, es decir, realizados para la administración pública. No se 

han tenido en cuenta, en este estudio, los planes relacionados con particulares y empresas, rela-

tivos a inundabilidad, gestión forestal, informes periciales o predicción climática.  

4.2. Tratamiento de datos 

Las respuestas se han recopilado en una base de datos compuesta por el año de aprobación 
del plan, municipio y provincia donde se realizó, tipo de plan y el organismo contratante. Poste-

riormente, los planes se han agrupado en seis grupos: incendios forestales, inundaciones, emer-

gencias, sismicidad, seguridad de playas, y otros. Esto ha permitido también agrupar el total de 

los planes por años. 

4.3. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de los aspectos y de la información ob-
tenida, permitiendo valorar los resultados y obtener unas conclusiones en relación con el área de 

influencia y la especialización de los planes (datos hasta marzo de 2024). 

 

Figura 2. Mapa del número de planes y alcance de las consultorías 

 
Elaboración propia. 

 

En total, las seis empresas consultadas han realizado un total de 257 estudios y planes en el 
quinquenio 2019-2024, especialmente en la provincia de Alicante, aunque también se han ex-

pandido territorialmente al resto de la Comunitat Valenciana y a las comunidades autónomas 

vecinas (Castilla-La Mancha, Illes Balears y Región de Murcia) (Figura 2). 

La tendencia general es al incremento de los proyectos desarrollados, desde los incipientes 

inicios en el año 2019 hasta la consolidación de los años 2022 y 2024 (Figura 3), amparados 
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por las ya mencionadas convocatorias de ayudas a municipios desde los organismos autonómi-

cos (sobre todo en Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha). 

 

Figura 3. Número de planes según año 

 
Elaboración propia. 

 

Por tipologías, el mayor número de estudios y planes se centran en el ámbito de los incendios 

forestales, con un total de 80 iniciativas que representan el 31,1% del total; a continuación, se 
sitúan los planes municipales de emergencias (58 planes, 22,6%), aquellos relacionados con el 

riesgo sísmico (47 planes, 18,3%), y la gestión del riesgo de inundación (43, 16,7% del total). Por 

último, los planes de emergencias en playas representan el 5,1% del total, con 13 documentos; y 

otros casos suponen el 6,1% restante, con ejemplos de gestión de otros riesgos como los fenó-

menos meteorológicos adversos, el transporte de mercancías peligrosas, el riesgo radiológico o 

los planes de adaptación al cambio climático, que suponen un nuevo nicho de trabajo para las 

personas egresadas del máster (Figura 4, Tabla 1). 

 

Figura 4. Planes según tipología 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 1. Número y tipo de planes 
Tipos de riesgos Nº % 

Incendios 80 31,1 

Inundaciones 43 16,7 

Emergencias 58 22,6 

Sismicidad 47 18,3 

Playas 13 5,1 

Otros 16 6,2 

Total 257 100,0 

Elaboración propia. 

Actualmente, el calentamiento global y los cambios en los usos del suelo están generando un 

incremento de los riesgos por desastres naturales y una respuesta en forma de políticas dirigidas 

a la prevención, principalmente enfocadas al ámbito local. La Geografía y sus postgrados espe-

cializados en esta materia, se muestran como disciplinas muy bien situadas para la demanda de 

profesionales en materia de prevención de riesgos naturales. Especialmente a través de nuevas 
consultoras ambientales creadas por geógrafos/as, se ha detectado un claro liderazgo de la 

Geografía en la planificación y gestión de desastres naturales, especialmente en lo que se refiere 

a la escala local. Esto demuestra que la Geografía, como ciencia aplicada, es especialmente útil 

para llevar a cabo estrategias integradas de diseño e implantación de medidas de adaptación y 

mitigación de distintos peligros naturales. 
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AGALSA. Sierra de la Demanda 

Demanda Coworking Rural (el coworking rural más grande del mundo) surge en un contexto 

socioeconómico donde el trabajo en remoto está creciendo, debido a diversos acontecimientos 

recientes. Ante este nuevo paradigma, AGALSA, en colaboración con otras instituciones, desarro-

lló el proyecto como herramienta para la lucha contra la despoblación. El objetivo del espacio es 

proporcionar un entorno de trabajo inspirador y funcional para profesionales remotos. Además, 

busca fomentar la conexión entre la población local y los visitantes. También se pretende impul-

sar el desarrollo económico y social de la región mediante la atracción de talento y la generación 

de oportunidades de empleo y emprendimiento. El diseño del espacio se centra en aprovechar al 

máximo el entorno natural de la Sierra de la Demanda. La metodología de trabajo adopta un en-

foque flexible y colaborativo que fomente la interacción entre los miembros y facilite el intercam-
bio de ideas. Los principales resultados incluyen un aumento en la atracción de profesionales 

remotos, y el surgimiento de iniciativas empresariales y proyectos colaborativos. Una dinámica de 

población muy potente que se ha detectado son las personas emigraron en búsqueda de nuevas 

oportunidades, pero con un sentimiento de arraigo, y este espacio les permite el teletrabajo y 

alargar sus estancias en el pueblo, rompiendo también la estacionalidad. Demanda Coworking 

Rural demuestra el potencial de las áreas rurales para albergar iniciativas innovadoras que con-

tribuyan al desarrollo económico y social, al proporcionar un entorno de trabajo inspirador y facili-

tar la conexión entre profesionales y emprendedores. Es un ejemplo, replicable en otros espacios 

rurales de cómo el trabajo remoto puede transformar positivamente estas áreas y la calidad de 

vida de sus habitantes, y en este sentido es destacable la creación en paralelo al proyecto de una 

red que interrelaciona estos espacios rurales en Castilla y León, como es el proyecto COWOCYL. 

Desarrollo territorial, networking, teletrabajo, cohesión social, calidad de vida, oportunidades y 

arraigo. 
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Demanda Coworking Rural es un proyecto promovido por la Asociación Grupo de Acción Local 

“Sierra de la Demanda” (AGALSA), cuyo ámbito de actuación está integrado por 55 municipios y 

114 núcleos de población, que ocupan una superficie de 1.952.33 km² (casi el 14% de la provin-

cia de Burgos), alrededor de la Sierra de la Demanda, un alargado macizo montañoso pertene-

ciente al Sistema Ibérico que se alza en el sudeste de la provincia de Burgos (AGALSA Sierra de la 

Demanda, 2019).  

Se trata de un territorio periférico de montaña, con una accidentada topografía, configurando 
toda la zona un área de gran riqueza y diversidad natural, cultural y paisajística, que hace nece-

saria una protección medioambiental (Casi el 50% de la superficie está incluida dentro de dos 

Espacios Naturales: la Sierra de la Demanda y el parque natural de los Sabinares del Arlanza y la 

Yecla) y que marca también la propia identidad territorial. Además, cuenta con dos patrimonios 

de la humanidad declarados por la UNESCO, el Camino de Santiago y los Yacimientos arqueológi-

cos de Atapuerca (AGALSA Sierra de la Demanda, 2019). 

 

Mapa 1. Situación geográfica de AGALSA Sierra de la Demanda 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos del CNIG. 

 

Los 55 municipios del territorio cuentan con una población de 9.526 habitantes, según las es-
tadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021. Conforme estos datos junto con los 

datos de superficie, se determina que la densidad de población del territorio es de 4,85 

hab/km2. El principal problema demográfico de la comarca es el éxodo de talento joven en busca 

de mejores oportunidades, además de una población ya envejecida con una baja tasa de natali-

dad (AGALSA Sierra de la Demanda, 2023).  

 
  



XII Coloquio de Desarrollo Local “La Geografía ante los Retos del Desarrollo Local”  

I European Meeting on Geography and Local Development “Geography in the Challenges of Local Development” 

39  

Gráfico 1. Población en la Sierra de la Demanda. 2001-2021 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos del INE. 

 

Respecto a la actividad económica de la zona, se calcula una tasa de desempleo relativamen-

te baja, del 4,22% en el segundo trimestre de 2023. En cambio, como sucede con la pirámide de 

población, la mayoría de estos parados son mayores de 50 años. Uno de los motores económicos 

de la región es el tercer sector debido a los grandes atractivos del territorio ya mencionados. Al 

ser un ámbito rural tiene gran importancia el sector primario, principalmente la ganadería bovina 
y la agricultura de secano, junto con la extracción maderera y su primera transformación. Por otro 

lado, Burgos es una región con una alta actividad industrial. Aunque la capital es el principal mo-

tor de esta economía, en el territorio existen dos nichos principales de industria: La especializa-

ción de la industria textil de Pradoluengo en la confección de calcetines y la extracción de recur-

sos naturales, madera y piedra en el sur de la región (AGALSA Sierra de la Demanda, 2023).  

En el año 2018, el equipo técnico del GAL estuvo trabajando en la resolución del reto del em-

prendimiento y la atracción de población en el mundo rural. Como herramienta para combatir la 

despoblación se identificó, entre otras líneas de trabajo, la creación de una red de espacios de 

coworking rurales, interrelacionados y coordinados entre sí, que permitieran aprovechar las si-
nergias entre los distintos espacios, municipios, coworkers, y compartir problemas y dificultades 

de gestión de los espacios.  

Se creó así la Red de Espacios de Coworking de la Sierra de la Demanda. “El Coworking rural 

más grande del Mundo” arrancó compuesta inicialmente por tres espacios situados en las locali-

dades de Pineda de la Sierra, Pradoluengo y Atapuerca, todas con poblaciones menores a 1.200 

habitantes. El punto de partida del proyecto fue la cooperación entre distintas entidades median-

te acciones comunes (web, publicidad, promoción…) por la Sociedad para el Desarrollo de la Pro-

vincia de Burgos (SODEBUR), coordinado por la Fundación Oxigeno (con experiencia en espacios 

de coworking) y las actuaciones individuales de acondicionamiento de los inmuebles, que fueron 

subvencionadas por el Programa LEADER que gestiona el propio Grupo de Acción Local.  

El reto era no la creación de espacios individuales sino la creación de una red coordinada bajo 
la figura de un Community Builder, o gestor de la comunidad. Esta figura es clave para diferenciar 

un telecentro de un espacio de coworking, ya que el objetivo de dichos espacios es diferente. Un 

puesto de teletrabajo en un telecentro no implica la interacción entre las personas usuarias. En 

un espacio de coworking se interactúa entre las personas, apoyándose mutuamente, compar-

tiendo conocimientos, generando sinergias y relacionándose en actividades afterwork. 
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Mapa 2. Coworkings Sierra de la Demanda 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos del CNIG. 

 

En paralelo a la creación de esta red local se trabajó en la creación de una red de espacios de 

coworking rurales de dimensión autonómica, para lo cual varios Grupos de Acción Local de Casti-

lla y León acudieron al seminario temático propuesto por la Red Nacional en Cataluña donde se 

visitaron varias de estas experiencias unidas bajo el nombre de COWOCAT. En el transcurso de 

dicho evento se fraguó el proyecto de cooperación COWOCYL, formado por 6 GAL de Castilla y 

León, con el objetivo de aprovechar la figura de la cooperación LEADER y poder intercambiar ex-

periencias y conocimiento al trabajar conjuntamente para exportar este modelo de vida y de tra-

bajo en el mundo rural.  

Sin duda el trabajo en red es de inmensa utilidad y por ello AGALSA se adhirió a la Asociación 
Nacional de Coliving y Coworking (ANCYCO), como soluciones que ayudan a resolver el reto de la 

vivienda y del trabajo, permitiendo a personas llegar al territorio y residir en estos espacios hasta 

encontrar el modelo habitacional deseado.  

Para la construcción y puesta en marcha de estos espacios ha sido imprescindible la colabo-

ración público-privada entre la Diputación de Burgos, los Ayuntamientos donde se ubican los cen-

tros, el Grupo de Acción Local AGALSA y empresas privadas.  

Los tres espacios se encuentran en edificios municipales. Tanto en Atapuerca como en Pineda 

de la Sierra, el coworking se encuentra en una sala en la casa consistorial o anexa a ella. Por otro 

lado, el Coworking de Pradoluengo, se sitúa en el antiguo matadero rehabilitado para este uso, 

mediante un programa de escuelas taller municipales, lo cual genero ese sentimiento de elemen-

to propio del pueblo en la población local. Ese sentimiento es un pilar fundamental para la cohe-

sión social.  

En relación con el mobiliario de los espacios se tramito a través de un expediente de Fondos 

LEADER, por el GAL Lo más destacado de los mismos son los cierres electrónicos de las puertas, 

a través de una aplicación móvil, lo cual permite un control del acceso de los usuarios sin la ne-

cesidad de la presencia física de una persona en estos espacios y total libertad horaria para su 

uso.  

Dentro del equipamiento de los espacios es imprescindible dotarlos de unos servicios básicos, 
y es condición sine qua non estar dotados de internet, lo que a veces ha resultado un reto debido 

a que el despliegue digital aún no ha alcanzado a algunas zonas, existiendo pueblos del territorio 

sin cobertura de móvil si quiera. Gracias a otras tecnologías, como el satélite o internet por radio 
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se han podido solucionar.  

Además de los espacios propiamente físicos, se ha desarrollado un programa de dinamización 

para crear comunidad, para fomentar las relaciones interpersonales, y para acompañar y mento-

rizar proyectos, los cuales varían entre ingenierías energéticas, emprendimiento social, ciberse-

guridad, educación online y otros de toda índole. 

La revisión de los objetivos para los que se implementaron estos espacios, así como el análi-

sis de los resultados manifiestan que hay tres tipos de personas usuarias de estos espacios. 

Personas emprendedoras: a las que se les acompaña en sus proyectos mentorizándoles y 
programando acciones formativas para el desarrollo de sus ideas de negocio, así como otras 

actividades de visibilidad de sus negocios y networking con las empresas locales. 

Personas Teletrabajadoras: no nos referimos a nómadas digitales, sino personas que tienen 

algún vínculo con el pueblo, pasan temporadas o vacaciones, y pueden alargar sus estancias 

gracias a la posibilidad de teletrabajar desde nuestros espacios. 

 

Imagen 1. Una de las estancias de El Urdidor Imagen 2. Programa The Break, El Urdidor 

  

 

Imagen 3. Evento en el coworking Pradoluengo 
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Workation: este anglicismo habla de un producto turístico por el que nómadas digitales o per-
sonas que tienen teletrabajo pueden pasar estancias cortas en el territorio, realizando su jornada 

desde nuestros espacios y pudiendo disfrutar de las atracciones turísticas, la gastronomía, la 

naturaleza y el ocio que ofrecen nuestros pueblos, como los que hemos mencionados con ante-

rioridad. 

Un caso más peculiar ha sido el uso del espacio de Atapuerca por un peregrino digital, un fi-

nanciero proveniente de Sudáfrica que pudo trabajar y hacer una pausa de dos días del Camino 

de Santiago en nuestro espacio.  

Uno de los espacios de la red se convirtió en el lugar donde 15 mujeres europeas emprende-
doras/empresarias del proyecto The Break hicieron una estancia de 28 días para acelerar sus 

proyectos, mentorizadas por los técnicos del Grupo de Acción Local y otros mentores del propio 

territorio, según sus necesidades específicas, testando y validando el producto turístico “Worka-

tion”. 

Los espacios de coworking, por otro lado, se han convertido en lugares donde se realizan otro 
tipo de actividades. En ellos se organizan eventos temáticos, formaciones a personas desem-

pleadas, talleres, charlas y conferencias, eventos culturales y hasta yoga/pilates. La polivalencia 

de las instalaciones ayuda a que se convierta en un centro social de referencia para las personas 

del pueblo. 

Probablemente este proyecto se hubiera quedado en un cajón si hubiera sido un proyecto de 

carácter meramente privado, por falta de masa crítica. Sin embargo, ha podido salir adelante 

gracias a la colaboración y cooperación de distintas instituciones tanto públicas como privadas, 
quienes han sabido distinguir la oportunidad que significa para el territorio. 

Una cuestión clave ha sido la adaptabilidad del proyecto, creado principalmente para las per-

sonas emprendedoras del territorio, pero que posteriormente se ha adaptado a otros nichos de 

mercado y otros grupos poblacionales, dotando a los espacios de coworking de actividades para 

todos los públicos, siendo edificios referentes para la población local, utilizados como elemento 

de cohesión social. Será interesante ver los resultados de este proyecto dentro de un periodo 

mayor de tiempo, ya que está indispensablemente unido a las acciones de repoblación desarro-

lladas por el GAL.  

En 2018, sólo el 4,3% de los empleados en España trabajaban habitualmente desde su ho-
gar. En la Unión Europea era del 5,2%. En 2020, el porcentaje aumentó hasta el 10,9%, mientras 

que en la Unión Europea ascendió al 12%. 

El nuevo paradigma laboral, en el que se incluye cada vez más el trasvase de lo urbano a lo 

rural, con la figura de los “cosmoruralitas”, bajo un paraguas de colaboración y cooperación en la 

construcción de la nueva ruralidad, está ligado indiscutiblemente a la creación de nuevos espa-
cios de coworking rurales (Mena Roa, 2023). 

Los autores expresan su agradecimiento a la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de 

Burgos (SODEBUR), a los ayuntamientos de Atapuerca, Pineda de la Sierra y Pradoluengo, a la 

Asociación Nacional de Coliving y Coworking (ANCYCO) y a la Red de Coworkings Rurales de Casti-

lla y León (COWOCYL). 

AGALSA Sierra de la Demanda (2019). Plan de Acción de la Asociación.   

AGALSA Sierra de la Demanda (2023). Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) 2023-2027.  

Centro Nacional de Información geográfica (CNIG) (2024). Límites municipales, provinciales autonómicos. 
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https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp  

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2024). Demografía y despoblación. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984  

Mena Roa, M. (2023). ¿Cuántos europeos trabajan habitualmente desde casa? Statista, 8 nov 2023. Dis-

ponible en: https://es.statista.com/grafico/20751/trabajadores-que-habitualmente-trabajan-desde-

casa-en-2019/ 

https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984
https://es.statista.com/grafico/20751/trabajadores-que-habitualmente-trabajan-desde-casa-en-2019/
https://es.statista.com/grafico/20751/trabajadores-que-habitualmente-trabajan-desde-casa-en-2019/
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Se trata de exponer la metodología de trabajo utilizada en la asignatura optativa “Proyectos de 
Desarrollo Local” del cuarto curso del grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Univer-

sidad de Oviedo. Se plantea como un ejercicio práctico en el que todos aprenden y en el que el 

profesor y el alumnado se enfrentan a un simulacro en condiciones de realidad. En él se preten-

de desarrollar el método de investigación-acción para el desarrollo local, considerado como una 

aplicación de la ordenación del territorio y vinculado a la transformación física de éste con el fin 

de constituir, recrear y proyectar “máquinas” y “herramientas” que ayuden a transformar en un 

sentido estratégico una unidad territorial de escala local. Dentro de dicha asignatura, en los es-

trechos límites de un cuatrimestre actual, se llevó a cabo un simulacro de formación de una con-

sultora territorial que se encargó de prestar un servicio de planificación estratégica al Ayunta-

miento de Aller (Asturias), a partir de las necesidades que éste tenía. En este caso, se trató de un 

proyecto real consistente en un Plan de Sostenibilidad Turística, en el que se abordaron las fases 

del proceso, desde la constitución del equipo hasta la finalización del encargo y su entrega a la 

entidad. Con todo ello se favoreció la lógica de proyecto en equipo, el liderazgo, la responsabili-

dad para las interacciones dentro de él y la pericia técnica para resolver el mismo. El Plan fue 

ultimado en tiempo y forma previstos y entregado al Ayuntamiento posteriormente, además de 

ser difundido en prensa y presentarse en un Congreso Internacional, al igual que otros proyectos 

anteriores. Con lo cual, este simulacro completa todas las fases de un proyecto de investigación-

acción, en donde el objetivo fue familiarizar a los alumnos con el trabajo en equipo para que se 

distribuyeran diferentes cometidos (dirección, secretariado, análisis, cartografía y edición) y se 

organizara el equipo, amén de dedicar una parte del trabajo a cuestiones de carácter procedi-

mental y logístico de una empresa. 

Simulacro, investigación-acción, lógica de proyecto, interacción activa, team-building, lideraz-

go. 

 
 

 
¿Cómo citar de este trabajo según normas APA (7ª edición)? 
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La finalidad del proyecto fue plantear una propuesta de intervención para revalorizar, desde el 

punto de vista turístico, aquellos elementos patrimoniales del concejo, tanto naturales como cul-

turales, que hubieran experimentado un deterioro con el transcurso del tiempo. Para ello, se es-

tablecieron unos ámbitos de actuación en los cuales se debían rehabilitar unas unidades concre-

tas:  

1. El trazado de una senda lineal paralela al río Aller, de 30 km, de norte a sur y que comuni-
cara Bustiello (Mieres), al sur, con Felechosa (Aller), al norte.  

2. El establecimiento y la mejora de miradores de interés paisajístico y cinegético en la zona 

del valle del río Aller. 

3. El reacondicionamiento de la senda a la cascada de Xurbeo, entre los pueblos de Murias y 

Santibáñez de Murias, que transcurre por el valle encajado del río Negro y finaliza en dicha 

cascada.  

4. La rehabilitación del pozo minero San Fernando y la puesta en valor del entorno circun-

dante.  

5. La proyección de una pasarela volada de 1,5 km que discurriera incrustada en la roca por 

las Hoces del río Aller, uniendo las aldeas de La Paraya y Ruayer.  

Dentro del bloque de Ordenación del Territorio del grado de Geografía tratamos el desarrollo 

local; concibiendo éste como un requipamiento físico del territorio. De ahí que nuestra propuesta 

trate de crear nueva actividad para reformar el sistema económico, pues: 

“La Universidad, como productor del conocimiento de vanguardia que debe ser, está cada vez 
más implicada en los problemas de la sociedad en la que se inserta. No obstante, en España 

lo más común viene siendo una participación o intervención poco estructurada y muy volunta-

rista” (Rodríguez Gutiérrez, 2001: 586-587).  

Hemos adoptado el enfoque holístico para interpretar la localidad y la hemos descompuesto 

en varios fractales que constituyen las distintas unidades de actuación en las que se dividió el 

proyecto, constituyendo el armazón de un relato territorial de aplicación actual orientado por los 

criterios de sustentabilidad, empleo, protección del ambiente y mejora del paisaje. De esta mane-

ra, a partir del método geográfico y de la aplicación del trabajo en equipo, se han buscado solu-

ciones ante los retos del presente. La parte teórica de la asignatura puso al alumno en contacto 
con los distintos enfoques del desarrollo local ayudándoles a empastar la propuesta en una se-

cuencia deductiva con propósitos estratégicos, valorando la posición y situación de la unidad de 

análisis en las escalas en las que se encaja y en términos dinámicos (matriz DAFO). Con ello lle-

gamos a enmarcar el turismo como una de las funciones con cierta capacidad de estimulación 

económica a la vez que medioambientalmente sostenible.  

El proyecto se encuadra en una metodología didáctica que intenta ampliar las competencias 

de los participantes mediante la investigación–acción colectiva de un caso, lo que necesitaba de 

la interacción activa de los miembros del grupo, en donde cada cual desarrolló una unidad de 

proyecto en consonancia con los requerimientos emitidos por la entidad contratante, previa en-
trevista con ella. Para ello se constituyó una empresa ficticia especializada en el análisis y la re-

generación territorial, responsabilizándose cada integrante de una o varias funciones particulares 

recogidas en un cuadro de mando general (dirección, secretaría, edición, análisis y cartografía); 

así mismo, cada miembro se encargó de elaborar un cuadro de mando específico para la unidad 

de proyecto de la que era responsable. El seguimiento de todo el proceso quedó reflejado en una 

relación de actas levantadas en cada sesión, en las cuales se desarrollaban los puntos o particu-

lares abordados. 
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Una vez que el equipo quedó conformado, se procedió al reconocimiento del área de trabajo, 
efectuando un análisis integral de ésta y del concejo en general, combinando la observación in 

situ, para la recogida de información y la toma de imágenes, con la consulta de información bi-

bliográfica. Después, se buscaron ejemplos de estas actuaciones e intervenciones similares lle-

vadas a cabo en otros lugares que sirvieron como inspiración.  

La creación del Plan de Sostenibilidad Turística partió de la identificación de las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades del concejo, que fueron recogidas en una matriz DAFO de 

elaboración grupal (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Matriz DAFO de la coyuntura del concejo de Aller 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Elevada tasa de desempleo. 

 Alta dispersión poblacional. 

 Poca oferta de organización de actividades. 

 Poca importancia concedida a los recursos que ofrece al 

concejo. 

 Poca promoción del concejo. 

 Ubicación de las oficinas de información turística en 

lugares con dificultades de acceso. 

 Insuficientes datos turísticos del concejo. 

 Escasa colaboración entre los empresarios locales. 

 Retroceso de la inversiones privada. 

 Deficiente sistema de transporte público. 

 Temporalidad de la demanda. 

 Envejecimiento de la población. 

 Descenso demográfico, especialmente en las áreas más 

rurales. 

 Descapitalización y desvitalización 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Tradición industrial. Patrimonio industrial como atractivo 

turístico. 

 Mundo rural vivo  

 Paisaje singular de alta montaña  

 Buenas comunicaciones con el resto de España y de 

Asturias. 

 Diversidad de alojamientos. 

 Buena relación calidad-precio. 

 Variedad gastronómica. 

 Varias instalaciones de deportes de invierno 

 Incremento de la demanda de productos turísticos de 

naturaleza  

 Clima propicio para el turismo activo. 

 Existencia de fuentes de financiación. 

 Incremento reciente de la accesibilidad turística 

 Existencia de instrumentos de cooperación comarcal. 

Elaboración propia. 

 

Una vez reconstruida una imagen o modelo actual del concejo se procedió al desarrollo de ca-
da unidad de proyecto, estableciendo una propuesta de intervención integral para cada una de 

ellas, encajada armónicamente para construir un relato coherente fiel al modelo y que permitiera 

alargarlo hacia el futuro. 

Para la primera unidad de proyecto, la Gran Senda de Aller (Imagen 1), se ha pretendido con-
seguir una senda integral y diversa para proporcionar al visitante una visión global del concejo y, 

concretamente, de sus sectores históricos, mineros, recreativos y naturales.  
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Imagen 1. Unidad de Proyecto 1. Gran Senda de Aller 

  
Foto de los autores. 

 

La unidad de miradores paisajísticos (Imagen 2) se inserta en la Gran Senda, como un conjun-

to de diversas cuadernas por las cuales se accede de manera cómodo a un elenco de los paisa-
jes de fondo de valle y laderas “fonderas”, que ordenados forman un relato territorial del conce-

jo… 

 

Imagen 2. Unidad de Proyecto 2. Miradores paisajísticos 

  
Fotos de los autores. 

 

La construcción de la pasarela (Imagen 3) servirá de enlace entre dos aldeas, además de que 

ofrecerá una sensación de estrecho contacto con la naturaleza al emplazarse volada discreta-

mente apoyada en los escalones más altos del desfiladero.  

 

Imagen 3. Unidad de Proyecto 3. Senda volada en las hoces del río Aller 

  
Fotos de los autores.  
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Trata de acercar a los visitantes al misterioso mundo de la mitología autóctona, en un escena-
rio que la induce, el bosque húmedo, que por su alto potencial paisajístico permite estimular la 

conexión con las capacidades sensitivas del paseante. Se rehabilita la senda, recreando el hábi-

tat de distintos personajes mitológicos en un recorrido iniciático que culmina en la cascada, si-

tuada al final del trayecto.  

 

Imagen 4. Unidad de Proyecto 4. La senda del Busgosu a la cascada de Xurbeo 

  
Fotos de los autores. 

 

El pozo San Fernando (Imagen 5) es de alta singularidad, por sus características e instalacio-

nes y porque su acceso se hace a partir de una aldea-tipo asturiana, Orillés, con su caserío y aros 

muy bien conservados. Un sendero de nula exigencia conduce a un monumento del pasado in-

dustrial que sorprende por su original presencia surgiendo de la vegetación formado una imagen 

híbrida de alto sentido.  

 

Imagen 5. Unidad de Proyecto 5. Pozo San Fernando 

  
Fotos de los autores. 

Pudieron encontrarse referencias para cada unidad de proyecto en otras actuaciones simila-

res a las que propusimos. Para la unidad de proyecto 1, la Gran Senda de Aller, la fuente de ins-

piración fue principalmente la Gran Senda de Málaga, que también tenía por pretensión aunar 

turismo y naturaleza. En lo que respecta a la unidad de proyecto 2, los miradores paisajísticos, no 

nos centramos en ningún ejemplo concreto, sino que se trató de establecer puntos destacables 

por su valor paisajístico. En lo que compete a la unidad de proyecto 3, la senda volada, el princi-



Fermín Rodríguez Gutiérrez, Daniel Martínez Sánchez y Patricia Prado Bobes 

52 

pal foco de atención fue puesto en la pasarela sobre el río Paiva en Portugal; no obstante, el ma-

terial empleado en dicha intervención (madera) no era compatible con las condiciones climáticas 

del entorno. Respecto a la unidad de proyecto 4, la senda del Busgosu y cascada de Xurbeo, no 

se tomaron como referencia intervenciones concretas para la senda; para la iluminación la idea 

partió de la cascada de las montañas Anina en Rumanía. Finalmente, para la unidad de proyecto 

pozo San Fernando, el punto de mira se dirigió hacia el Ecomuseo Minero de Samuño en Lan-

greo.  

En este caso, no cabe pensar en líneas futuras de investigación, puesto que tanto las medidas 

recogidas en el documento de encargo como las sugeridas en nuestro Plan van encaminadas a la 

ejecución directa de éstas, es decir, a su materialización. No se trata, por tanto, de teorizar sino 

de poner en práctica las propuestas presentadas.  

El resultado del proyecto fue satisfactorio y los propósitos principales se cumplieron. Nuestra 

propuesta se centró en algunas actuaciones recogidas en el pliego de preinscripciones que la 

entidad había elaborado previamente, con la particularidad de que algunas fueron de desarrollo 

propio. El período de tiempo para la realización de aquél fue exiguo, lo cual impidió llevar a cabo 

el planteamiento del estudio económico-financiero y de la participación pública. Pero el escaso 

tiempo disponible en un trimestre y la consideración del Grado GOT como no experimental acon-

sejaron dar prioridad a la propuesta estructurante. Que fue completada gracias a la voluntad y 

abnegación de sus integrantes, quienes tuvieron la ocasión de apreciar la importancia que estos 

valores tienen para resolver con eficacia los retos que plantea el trabajo en equipo, que no solo 

necesita de la pericia técnica. El simulacro pretendió experimentar de forma práctica la lógica de 
proyecto, conjunto ordenado de principios formales e informales que constituyen las capacidades 

personales que han de ser puestas en juego para enfrentar las exigencias de la ejecución de un 

reto profesional en equipo.  

Deseamos mostrar nuestra gratitud al Ayuntamiento de Aller por permitirnos participar en su 

Plan de Sostenibilidad Turística y, en concreto, a su alcalde, Juan Carlos Iglesias, y a su concejal 

Roberto Fernández, por las facilidades y confianza que nos dieron para llevar adelante el trabajo 

cuando parecía que podría ser un trabajo de clase más. Si no lo fue se debió también a la impli-

cación de todos los miembros del equipo, los firmantes y el resto de concurrentes a la asignatura 
Proyectos de Desarrollo Local. Todos aprendimos.  

Ayuntamiento de Aller (2021). Nuevas miradas al paisaje. Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Con-

cejo de Aller. Formulario de candidatura (mayo de 2021).  

Rodríguez Gutiérrez, F. (2001). Instrumentos de la Universidad para la activación del Desarrollo Local en 

materia de formación e investigación aplicada. En F. Rodríguez Gutiérrez (Dir.), Manual de desarrollo lo-

cal (pp. 570-592). Trea.  
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Se presenta en la siguiente aportación la experiencia, contenidos y actividades de dos asigna-

turas de desarrollo local que se ofertan como optativas desde el departamento de Geografía Hu-

mana, en los grados de Turismo, y Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Ali-

cante. El objetivo es presentar las acciones que se hacen dentro y fuera del aula, al objeto de 

compartir conceptos, acciones y condicionantes que conforman los procesos de desarrollo local, 

tanto desde la teoría como desde la práctica. La metodología parte del análisis de los contenidos 

impartidos en el aula, las actividades y materiales compartidos, así como algunas de las dinámi-

cas llevadas a cabo en las salidas de campo que conectan con experiencias y stakeholders. De 

esta forma, se plantea conceptualmente una base en desarrollo local desde diferentes perspecti-

vas. Las asignaturas estudiadas abordan desde las cuestiones generales y conceptuales hasta el 

análisis de instrumentos de planificación y gestión del territorio. Las conclusiones son que el 

alumnado adquiere conocimientos, pero también una serie de habilidades y destrezas para po-

der entender un diagnóstico territorial participativo, acercarse a la práctica del emprendimiento, 

comprender la aplicación y desarrollo de la Agenda 2030, reconocer renovadas tipologías turísti-

cas y conocer “in situ” experiencias y agentes que conforman un ecosistema factible que favore-

ce procesos, y no solo proyectos de desarrollo local. Concepto que, desde la práctica, supera lo 

municipal, la visión top down, el desarrollo exclusivamente endógeno y la perspectiva economi-

cista. En definitiva, se trata de establecer el aula conectada como principio y finalidad, a través 

de las actividades realizadas, experiencias presentadas y aprendizajes adquiridos. 

Desarrollo Territorial, stakeholders, participación comunitaria, sostenibilidad, salidas de cam-

po. 
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La experiencia desarrollada en la programación didáctica de las asignaturas optativas de 

“Desarrollo Local y Sostenibilidad” (33054) de 4º curso del Grado de Geografía y Ordenación del 

Territorio y “Turismo y Prácticas Territoriales en el Desarrollo Local” (23752) de 4º curso del Gra-

do de Turismo, y de 6 créditos ECTS cada una, se enmarcan en la necesidad de adaptar los con-

tenidos que se adscriben a las competencias generales y específicas de sendos títulos de la Uni-

versidad de Alicante. La programación de estas asignaturas impartidas por parte del profesorado 
del departamento de Geografía Humana, se dirige a establecer un marco didáctico que aproxime 

la perspectiva teórica y práctica del desarrollo local a los principales problemas territoriales ac-

tuales en la consecución del bienestar económico, social y ambiental de las sociedades y comu-

nidades locales. Esta perspectiva incorpora, desde el punto de vista integral, a las interrelaciones 

que se producen dentro de la gobernanza, a diferentes escalas entre los actores del territorio. 

Ello se fomenta a través de propuestas educativas con continuidad y para estos ciclos formativos 

que se cultivan para acercar al alumnado a este desafío actual, aplicando la evaluación continua, 

y valorando en un 50% el examen final y en otro 50% todas las actividades grupales o individua-

les, seminarios prácticos y salida de campo, tal y como viene reflejado en las guías docentes. El 

desarrollo de la teoría y de los contenidos prácticos de sendas asignaturas permite alcanzar co-

nocimientos sobre las diferentes herramientas que se utilizan en la actualidad. También la apor-

tación que se realizada desde la perspectiva de la geografía en materias como la sostenibilidad y 

Agenda 2030, la participación comunitaria y planificación estratégica. Sin olvidar el aprovecha-

miento de los recursos locales en tipologías de turismo rural, cultural y creativo, que tienen en 

cuenta diversas metas orientadas a que las comunidades locales consigan cuotas de bienestar y 

desarrollo.  

Estas asignaturas se estructuran en unos contenidos y objetivos que se reflejan en sus res-

pectivas guías docentes para abordar el desarrollo local desde sus orígenes y propósitos en Eu-

ropa y España en los años 60 y 70 del siglo XX, hasta la actualidad. En el desarrollo de conteni-

dos se plantea una base conceptual para abordar la evolución del desarrollo, desde los contextos 

de crecimiento económico e intervencionismo (top down) hasta los procesos de innovación social 

donde los protagonistas son los actores locales (bottom up) y se plantea un enfoque más territo-

rial (Martínez-Puche, 2011; Martínez-Puche y Palací, 2016). Sin obviar que con el enfoque 

LEADER (Martínez-Puche y Sanchís, 2016; Martínez-Puche y López-Jiménez, 2018) surgen estos 

renovados enfoques desde la Comisión Europea para el Desarrollo Local de las Comunidades 

Locales al objeto de la resolución de problemas a partir de la adopción de metodologías partici-

pativas. Los contenidos teóricos y prácticos se centran en las actuales propuestas de desarrollo y 

cohesión territorial de la Comisión Europea pero también en el desarrollo local endógeno en don-

de las capacidades de los territorios pueden sentar las bases de un “crecimiento” sostenible 

(Martínez-Puche, López-Jiménez y Martínez, 2023). En este propósito se genera el estudio y aná-

lisis de las aplicaciones a escala local de los instrumentos de planificación y gestión sostenible 

territorial y de sus efectos. Porque como manifestamos en clase: ni el Desarrollo Local es sólo 

desarrollo económico, ni el Desarrollo Local es sólo municipal: ni es sólo endógeno (pueden in-

tervenir actores externos), ni sólo de arriba-abajo (top down). En este sentido, el Desarrollo Local 

es una actitud, que debe reforzarse con aptitud, y ser completada con herramientas para aprove-

char los recursos locales (carácter endógeno), pero pueden reforzarse con estructuras e infraes-

tructuras externas (carácter exógeno). En cualquier caso, se trata de encontrar soluciones especí-

ficas para problemas concretos, no de generar soluciones genéricas adaptadas a territorios. Por 
ello, los procesos de participación pública, el compromiso, las capacidades y las complicidades 

entre stakeholders deben estar detrás de esas soluciones. 
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La metodología didáctica llevada a cabo cuenta con la experiencia adquirida de diferentes 

cursos académicos en los que se han impartido estas asignaturas desde su inicio, en los ciclos 

formativos del grado de Geografía y Ordenación del Territorio (desde el curso 2013 y 2014) y 

grado de Turismo (desde el curso 2011-12). La secuencia metodológica que se ha seguido se 

fundamenta en clases presenciales participativas, sustentadas en unas clases teóricas que se 

relacionan secuencialmente con las clases prácticas y las salidas de campo. Estas sesiones se 
apoyan en la utilización de fuentes y materiales complementarios de cada tema impartido. 

Durante las clases teóricas y prácticas en el aula se han utilizado textos y artículos científicos, 

proyecciones audiovisuales y mapas, entre otros materiales que muestran la riqueza de elemen-

tos específicos que suponen los instrumentos y herramientas en desarrollo local en diferentes 

ámbitos y contextos territoriales, como así podemos observar en los contenidos de sendas asig-

naturas y en sus guías docentes (tabla 1). La utilización del material didáctico aplicado se utiliza, 

a su vez, en la elaboración de dosieres donde se incluyen aquellos aspectos destacados en la 

parte teórica. La programación didáctica de la asignatura se complementa con salidas de campo 

dirigidas hacia proyectos y territorios en donde se estén aplicando instrumentos y herramientas 

de desarrollo local; y donde los stakeholders actúen como anfitriones y expliquen al alumnado los 

problemas de cada uno de los territorios y las posibilidades inherentes a la aplicación de las 

buenas prácticas en desarrollo local y territorial. 

 
Tabla 1. Asignaturas de Desarrollo Local en los grados de Turismo y Geografía y OT 

“Turismo y Prácticas Territoriales en el Desarrollo Local” 

(23752)(1) 

“Desarrollo Local y Sostenibilidad”  

(33054)(2) 

Tema 1. Desarrollo local, turismo y territorio. Conceptos y 

estructuras. Agencias y profesionales de Desarrollo 

Local. Perfiles y funciones 

Tema 2. Ofertas turísticas “postfordistas” con base territo-

rial. Emprendimientos territoriales. Turismo cultural 

y creativo. Turismo cinematográfico 

Tema 3. Participación comunitaria y desarrollo sostenible. 

Planificación Estratégica Participada y procesos de 

innovación social. AL21, ETIS, Agenda 2030  

Tema 4. Mundo rural, turismo y despoblación 

Tema 1. Conceptos básicos sobre desarrollo local y sosteni-

bilidad 

Tema 2. Medio ambiente, cohesión territorial y participación 

ciudadana 

Tema 3. Políticas de promoción del desarrollo local sosteni-

ble  

Tema 4. Aplicaciones a escala local de los instrumentos de 

planificación y gestión sostenible del territorio 

Tema 5. Efectos territoriales de la aplicación del desarrollo 

local sostenible 

(1) <https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=23752&scaca=2021-22> 

(2) <https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/?wlengua=es&wcodasi=33054&scaca=2021-22> 

Elaboración propia. 

El resultado de este sistema de enseñanza-aprendizaje es un proceso secuencial en donde el 

alumnado adquiere conocimientos tras la transmisión de contenidos teóricos y técnicas de 

aprendizaje que propician la aparición de ideas y conceptos innovadores y críticos. En este senti-
do, el primer día de clase se les realiza dos preguntas que deben poner en dos possit. La primera 

es ¿Qué entiendes por Desarrollo Local? Y la respuesta la tienen que plasmar en una sola pala-

bra (Imagen 1). Y la segunda pregunta es ¿Qué esperáis de la asignatura? En relación a la prime-

ra, las respuestas van vinculadas a cualidades y atributos asociados a la gestión de los recursos 

del territorio desde una perspectiva más económica, pero también a otros aspectos que tienen 

que ver con la evolución de los territorios, la búsqueda de renovadas oportunidades para las co-

munidades, y la concepción integrada en la gestión que debe ir acompañada de ayudas econó-

micas y de profesionales cualificados.  

 
  

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=23752&scaca=2021-22
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/?wlengua=es&wcodasi=33054&scaca=2021-22
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Imagen 1. Nube de palabras de alumnos 4º Grado de Turismo sobre concepto de Desarrollo Local 

 
Elaboración propia. 

 

En relación a la segunda pregunta, las respuestas más recurridas van en la línea de utilizar 

renovadas herramientas para su futuro ejercicio profesional, conocer normativas, aprender de 

otros estudios de caso sobre desarrollo local y sostenibilidad, acostumbrarse a trabajar en red y 

acercarse, desde la práctica, a temáticas relacionadas con la sostenibilidad, el turismo y el desa-

rrollo local. Además, algunas personas hablaron de la gestión del desarrollo local a diferentes 

escalas, y de conocer más sobre los profesionales de desarrollo local, porque en el fondo, les 

suena, pero no saben concretar ni las funciones, ni las competencias. En este sentido, los distin-

tos instrumentos aplicados al desarrollo territorial, explicados en las clases de teoría, y algunos 

utilizados en las clases prácticas mediante una evaluación continua, se confrontan con las expe-

riencias de desarrollo local mostradas en las salidas de campo. Así, en la última de estas salidas 

de campo, de la asignatura de 4º del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, además de 

conocer proyectos municipales y socioeconómicos, por parte del alcalde, concejales y técnicos, 
se visitaron recursos culturales y territoriales (imágenes 2 y 3).  

 

Imágenes 2 y 3. Salida de campo de la asignatura de Desarrollo Local y Sostenibilidad a Villena  

(Alto Vinalopó) 

  
Elaboración propia. 

 

Los stakeholders, como protagonistas activos en los lugares visitados, enriquecen los conoci-
mientos de la experiencia de las salidas de campo a los territorios. Estos agentes fomentan ac-

ciones que se materializan en diferentes proyectos como las técnicas de benchmarking, las es-

trategias locales y comunitarias representadas por las diseñadas por los Pactos y Acuerdos Terri-

toriales por el Empleo, Estrategias EDUSI, las Agendas Urbanas 2030, los planes anti-

despoblamiento, los planes de sostenibilidad turística en destino para entidades locales, las 

Agendas 21 locales, así como otros instrumentos y estructuras de desarrollo local (ADL, GAL, 

mancomunidades, o Tourist Info).  

En efecto, la salida de campo es una de las herramientas con más importancia en la forma-
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ción en temáticas vinculadas al desarrollo local. Concebida como un instrumento pedagógico 

para la consolidación, recogida de información y registro de datos, y, con frecuencia, para con-

trastar el aprendizaje del aula, por lo que también se convierte en una estrategia didáctica. Así, 

de manera inductiva, la Geografía presenta el territorio como un laboratorio (aula conectada) 

para: (a) contrastar parámetros de análisis (aptitudes) abordados en el aula (clase magistral) y la 

bibliografía; (b) comprobar la cohesión grupal, desarrollar el trabajo cooperativo, cultivar otras 

habilidades necesarias para el desarrollo profesional del estudiante, difíciles de determinar, tra-

bajar y reforzar de otra manera (actitud). En las salidas de campo los diferentes agentes sociales 

y económicos, públicos y privados, así como los técnicos y representantes políticos y de la admi-

nistración que operan en el territorio ejercen de anfitriones en sus contextos territoriales y opera-

cionales para explicar sus experiencias, que ejercen el desarrollo local sostenible siempre desde 

la óptica de la colaboración y cooperación entre entidades.  

El alumnado comprueba in situ el cambio de paradigma operado en el desarrollo local que se 
aleja del concepto primigenio de crecimiento económico. El papel de instituciones y organismos 

en desarrollo local maniobran con un criterio que va más allá de la recepción de ayudas, para 

definirse como dinamizadores territoriales que enlaza mejor con los actuales preceptos del desa-

rrollo local sostenible y participativo, que necesitan aplicar estrategias desde un enfoque integra-

do que también tratamos en clase desde las experiencias (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Planificación Estratégica Sostenible desde la experiencia 
• Consenso. Actores políticos y ciudadanos (Informar y dar participación). 

• Diagnóstico “al uso” pero contextualizado: Medio físico, sociodemográfico, infraestructuras y equipamientos. Pero, además, 

valoración y acopio de información de otros planes. Tener en cuenta el contexto territorial.  

• Diagnóstico Participado (Targets y Focus Group, encuestas, entrevistas, etc.). Feedback, Stakeholders. 

• Propuestas enmarcadas en líneas estratégicas, enriquecidas con devoluciones “creativas”. Capilaridad a la ciudadanía.  

• Aplicación y Evaluación. 

Elaboración propia. 

 

Sin duda, y aplicando el concepto de aula conectada, transferimos experiencias que se mate-
rializan en sintetizar los pasos a realizar para un plan estratégico sostenible. Así, la importancia 

del consenso establecido entre los políticos y ciudadanía en su conjunto, la participación de los 

stakeholders, el diagnóstico singularizado y contextualizado, que se refuerza con documentos y 

estadísticas, pero también escuchando a la gente, y haciéndoles protagonistas de estos procesos 

(bottom up) a través de diferentes técnicas que trabajamos en clase (encuestas, focus group, 

entrevistas). Donde al final, las propuestas y el establecimiento de líneas estratégicas, en función 

de las necesidades de los territorios explicados, también se establecen y presentan. El conoci-

miento de este tipo de dinámicas, junto con otros contenidos, también los llevamos a cabo a tra-

vés de trabajos en grupo, expuestos luego en el aula. 

La experiencia desarrollada en el transcurso de diferentes cursos académicos donde se han 

impartido las asignaturas de “Desarrollo Local y Sostenibilidad” y “Turismo y Prácticas Territoria-

les en el Desarrollo Local”, muestra unos resultados satisfactorios desde el punto de vista de la 

respuesta del alumnado y del grado de satisfacción del profesorado por el nivel académico al-

canzado. La adquisición de contenidos teóricos y técnicas se ejerce desde la perspectiva local 

respecto a la resolución de los conflictos socioterritoriales locales, atendiendo así a la preocupa-

ción por un desarrollo sostenible y a los retos marcados por la Agenda 2030. La teoría y la prácti-

ca se refuerzan con las dinámicas de grupo complementadas por las prácticas y experiencias en 

el territorio a partir de las salidas de campo. Conocemos la teoría, por ello en las clases damos a 

conocer también los instrumentos y herramientas, y contrastamos si se aplican correctamente, o 

no, y algunos de los resultados a través de “buenas prácticas” o estudios de caso. De ahí, que 

aprendamos a trabajar en el largo plazo teniendo en cuenta el contexto territorial, así como el 

tamaño y escalas de los espacios y territorios. Todo ello desde la singularidad, ya que no existen 

recetarios en materia de desarrollo local, aunque sí ingredientes que debemos saber combinar 
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eficazmente, siguiendo con el símil culinario. También reforzamos el trabajo comunitario, porque 

sin equipo no hay proceso y sin técnicos ni herramientas, no hay resultados, ni productos finales. 

La evolución del desarrollo local incorpora un sistema de relaciones entre agentes del territorio 

que cooperan y colaboran para generar estrategias territoriales desde una matriz endógena. La 

relación entre el desarrollo local, la planificación estratégica y los procesos de innovación se en-

tienden por parte del alumnado como verdaderos elementos y factores de éxito o fracaso, en 

donde cobra un cariz fundamental la participación comunitaria como herramienta para favorecer 

procesos, y no solo proyectos, de desarrollo transversales e integrados. 
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El diagnóstico y prospectiva de las dinámicas y estructuras demográficas son rasgos 
esenciales de las comunidades locales que necesitan ser conocidos para la formulación o 

aplicación de propuestas de desarrollo. Para los Grupos de Acción Local (o GDR), u otras 

stakeholders, es necesario disponer de información sociodemográfica de sus entornos para 

llevar a cabo dichas propuestas. En un contexto orientado a la formación de profesionales de 

Desarrollo Local, el objetivo de esta comunicación es identificar, seleccionar y agrupar fuentes y 

bases de datos de información sociodemográfica que permitan conocer las principales 

características y composición de las poblaciones locales. Se trata de disponer de un catálogo de 

fuentes que facilite el acceso a la información, especialmente en aquellos entornos sensibles a la 

despoblación, el envejecimiento demográfico, con elevadas tasas de desempleo o con riesgo de 

exclusión social, entre otros. Para ello se revisará el Programa Nacional Desarrollo Rural (2014-

2022) y el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, para valorar la relevancia del conocimiento 

sociodemográfico y, a partir de ahí, identificar las fuentes más adecuadas para realizar los 

análisis pertinentes. La disposición de esta información debe servir como referencia para la 

elaboración de informes o actividades en los que se requiera disponer de la información 

sociodemográfica. 

Bases de datos, indicadores, población, comunidades, análisis. 
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Las fuentes de información sociodemográfica son herramientas de primer nivel para conocer 

los rasgos más significativos de las poblaciones locales. Como fuentes de información secundaria 

permiten una aproximación al estudio del reparto geográfico, la dinámica y las estructuras de las 

poblaciones. Cuando se combinan con fuentes de información primaria, completan los 

diagnósticos en la planificación y ordenación del territorio.  

En una primera fase, la información que proporcionan las fuentes demográficas, permite 
caracterizar y establecer las principales necesidades poblacionales de las comunidades locales; y 

en una segunda fase, monitorizar la eficacia de políticas públicas, a tenor de la evolución de los 

indicadores considerados. Asimismo, y de cara a la promoción económica o de un sector de 

actividad concreto, estas fuentes contribuyen a identificar las oportunidades y riesgos de cara a 

la inversión, con lo que se puede atraer o generar empleos o empresas, así como orientar la 

inversión pública/privada en áreas prioritarias. Finalmente, el conocimiento de la demografía 

local sirve para la promoción de mecanismos de participación ciudadana que representen a la 

diversidad social de ese territorio. 

Bajo ese prisma, en este trabajo se recoge una parte de los contenidos impartidos en 
seminarios prácticos de la asignatura: Dinámicas y estructuras de la población. Los nuevos 

yacimientos de empleo, que forma parte del plan formativo del Máster Oficial de Desarrollo Local 

e Innovación Territorial de la Universidad de Alicante. Así, el objetivo principal de esta aportación 

consiste identificar, seleccionar y agrupar algunas de las fuentes de información 

sociodemográficas de libre acceso, y aportar indicadores y herramientas sencillas de 

representación espacial que sirvan para conocer las características sociodemográficas de las 

poblaciones locales. 

1.1. La repercusión de la información sociodemográfica en las comunidades locales 

La justificación para incorporar este tipo de contenidos en la formación de profesionales del 

Desarrollo Local debería estar fuera de duda. Basta con observar la relevancia que tiene la 

población local en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

para comprender su inclusión en los planes formativos de quienes se dedican a estas tareas. No 

en vano, existen en ella varios artículos dedicados a la población y a los Padrones, y también a 

las competencias municipales según el tamaño de sus poblaciones. Otro ejemplo de gran 

relevancia social, pasa por conocer cómo se compone una población y cómo evoluciona. De 

hecho, en los medios de comunicación tradicionales es habitual referirse a cuestiones 

demográficas que, en la prensa local o en las ediciones regionales de los principales medios, 

adquieren un valor notable, cuando se publica algún avance de resultados padronales o del 

Movimiento Natural de la población. En ese sentido, las personas especialistas en Desarrollo 

Local pueden encontrar una vía de transferencia que visibilice su trabajo y, desde el punto de 
vista de la repercusión social, que evidencia la necesidad de reconocer a quienes su desempeño 

profesional está ligado al desarrollo local de estas comunidades. 

El empleo de técnicas de análisis sociodemográfico requiere de unos procedimientos 

analíticos que cuenta con varios manuales de referencia para tales efectos, baste con citar los 

de: Vinuesa y Puga (2007) o Reques (2006) para aproximarse al conocimiento y utilización de los 

principales indicadores que pueden aplicarse a diferentes escalas geográficas. En el caso 

concreto de la Comunidad Valenciana, la Estrategia Territorial Valenciana (2012) planteaba 25 

objetivos en donde se empleaban profusamente indicadores demográficos, económicos y 

sociales a la hora de diagnosticar y describir los principales rasgos del sistema de ciudades, la 
ruralidad, la cohesión social o la política de vivienda, entre otros. En este apartado también cabe 

referirse al sistema de indicadores de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible (2010) en 

cuyo apartado de cohesión social se incluyen indicadores asociados al envejecimiento 

demográfico, población extranjera, formación profesional/académica o mercado de trabajo. En 

esta línea, de entre los muchos trabajos académicos que existen se puede citar los de (Calvo 
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Palomares et al., 2017: 240), donde para homogeneizar y comparar los municipios de la 

provincia de Valencia en situaciones de crisis se optaba por emplear indicadores asociados al 

tamaño demográfico, el tipo de hábitat rural, urbano o intermedio, la renta familiar o la 

especialización productiva. A nivel internacional resulta de enorme interés los trabajos dirigidos 

por Martínez-Fernández et al. (2012) en los que se presentan veintinueve casos de estudio a 

nivel mundial cuyo hilo conductor pivota alrededor de la contracción poblacional y funcional en 

entornos industriales y rurales deprimidos. Finalmente, Pertoldi et al. (2022) incorporan en su 

manual dos capítulos centrados en la dimensión estratégica y el enfoque territorial que deben 

subyacer en las labores de quienes se encargan de las estrategias de desarrollo local y en donde 

el conocimiento de la estructura y dinámica demográfica resulta clave en dichas tareas. 

En los contenidos recogidos en Programa Nacional Desarrollo Rural (2014-2022) y en el Plan 

Estratégico de la PAC 2023-2027, puede hablarse de una sucesión de fenómenos que son 

recogidos directa o indirectamente en los mismos y que constituyen los asuntos más relevantes y 
recientes cuando se aborda el Desarrollo Local desde la perspectiva demográfica. En concreto se 

incluyen elementos asociados al tamaño municipal, tipos de hábitat, densidad de población, 

envejecimiento, tasas de dependencia, empleo, autoempleo, empleo femenino o desempleo 

(PNDR, 2014-2022: 61-62). Del mismo modo, y atendiendo a los objetivos específicos 7 y 8 del 

Plan Estratégico de la Política Agraria Común: apoyar el relevo generacional (7) y zonas rurales 

vivas (8), respectivamente, se identifican áreas en las que el conocimiento sociodemográfico es 

fundamental para caracterizar, y posteriormente evaluar las medidas implementadas: Promover 

el relevo generacional (07.01), mejorar la cualificación profesional (07.05), combatir el 

despoblamiento (07.07), permanencia y asentamiento de nueva población, jóvenes y mujeres 

(08.01), mejora de colectivos en riesgo de exclusión social (08.06).  

A pesar de ello, conviene reflexionar acerca de la existencia y acumulación de tanta 

información estadística y académica elaborada por especialistas y profesionales, al tiempo que 

se intuye una falta de traslación adecuada al territorio por parte de quienes tienen la 

responsabilidad de hacerlo. «Nuestro mayor problema ya no es de información. Sobran 
diagnósticos elaborados a escala local, regional, estatal y europea. Sobran planes y proyectos. 

Sobra retórica. Pero falta cultura y voluntad política para adentrarnos en el camino de la buena 

gobernanza democrática y del buen gobierno del territorio» (Romero, 2010: 41-42). 

Al tratarse de una aportación orientada a la praxis docente, la metodología de este trabajo se 

orienta a la consecución de los objetivos de aprendizaje recogidos en la guía docente de la 

asignatura. Atendiendo a la distinta formación de base del estudiantado existe una disparidad 

competencial a la hora de realizar y, sobre todo, representar territorialmente los fenómenos 

sociodemográficos reseñados. Para este caso concreto, se plantea un seminario de 8 horas 
repartidas en 4 sesiones en las que, una vez se identifican los procesos sociodemográficos más 

relevantes en un ámbito local, se presentan las fuentes más adecuadas para su estudio y 

evaluación. En ese punto es conveniente remarcar la idea de escala municipal y disponibilidad de 

fuentes de información estadística de carácter secundario, ya que según el tamaño poblacional 

no siempre se dispone de una información estandarizada.  

Es por ello que, en la elección de fenómenos e indicadores, ha primado que, con 

independencia de su tamaño demográfico, exista la misma información para todas las entidades 

locales. A partir de ahí, el estudiantado debe conocer y ser capaz de caracterizar 

sociodemográficamente uno o varios municipios mediante la obtención de información, su 

empleo en hojas de cálculo y su representación cartográfica. En este último caso, se dedica una 

sesión para la realización de mapas temáticos con algunos indicadores seleccionados mediante 

la herramienta DATAWRAPPER. 

Se parte de los tres grandes bloques que conforman los campos que constituyen la Geografía 
de la Población: 1. Distribución espacial de la población, 2. Dinámicas demográficas y 3. 

Estructuras demográficas. En este apartado, se incluyen dos fenómenos: exclusión social y 

empleo/desempleo, pues al combinarlos con otros elementos de la estructura demográfica, 
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como el nivel de estudios u otros parámetros culturales, informan acerca de la cohesión social. 

Los resultados deben plasmarse a través de los ejemplos contenidos en los cuadros de este 

epígrafe y en el Mapa 1. Estas formas de representación permiten organizar la información y se 

configuran a modo de guía para la adquisición de una parte de las competencias requeridas en la 

asignatura. Particularmente con: 1. Gestionar adecuadamente la información, en especial, 

mediante el uso de las TIC; y 2. Manejar adecuadamente los conceptos, los métodos y las 
técnicas aplicadas al Desarrollo Local y la innovación territorial.  

 

Cuadro 1. Fuentes e indicadores de la distribución espacial de la población 

Fenómeno Fuentes Indicador/observaciones 

Densidad de 

población 

Revisión del Padrón 

municipal y Censos  

Atlas Nacional de España  

Cociente entre el número de habitantes y la superficie de un 

determinado territorio. 

(Población a 1 de enero)  

Altura media del 

núcleo poblacional 

Instituto Geográfico 

Nacional  

Nomenclátor 

Atlas Nacional de España  

La altura siempre referida al centroide que es el punto que se 

encuentra lo más centrado posible en el núcleo poblacional 

principal. 

Dispersión de 

poblamientos 

Revisión del Padrón 

municipal, Nomenclátor y 

Censos 

Atlas Nacional de España 

Se realiza el índice de dispersión (k) 

E= población en entidades poblacionales no 

principales, N= número de entidades 

poblacionales, T= población total municipal. 

𝑘 =
𝐸 × 𝑁

𝑇
 

 

Cuadro 2. Fuentes e indicadores de la dinámica demográfica 

Fenómeno Fuentes Indicador/observaciones 

Evolución de la 

población en 

intervalo temporal 

Padrón municipal de 

habitantes  

Se realiza la (TVA) de la población para 

saber la evolución de una población en 

un momento dado. 

n= número de años, Xt=población del 

último año, X0=población del primer año. 

 𝑇𝑉𝐴 = √
𝑥𝑡

𝑥0
− 1

𝑛
× 100 

Saldo natural 
Movimiento Natural de la 

Población  

Se elabora una tabla con los nacimientos y defunciones de un 

periodo. Se puede estandarizar en tasas (0/00). Conociendo el saldo 

natural de cada año, y la población para cada año de la serie, 

puede averiguarse el SALDO MIGRATORIO.  

Fecundidad 

Movimiento Natural de la 

Población y padrón 

municipal de habitantes 

𝑇𝐺𝐹 =
𝑁

𝑃15−49

× 1000 𝐼𝑆𝐹 =
𝑇𝐺𝐹 × 35

1000
 

Se averigua la Tasa General de Fecundidad (TGF) y el Número 

Medio de Hijos por Mujer (ISF, método abreviado). N= nacimientos, 

P15-49= mujeres en edad de tener descendencia. 

 

Cuadro 3. Fuentes e indicadores de la estructura demográfica 

Fenómeno Fuentes Indicador/observaciones 

Envejecimiento 

Padrón municipal 

de habitantes  

Se averigua la tasa de envejecimiento 

(IV). 
𝐼𝑣 =

𝑃𝑜𝑏 > 64

𝑃𝑜𝑏 < 16
𝑥100 

Dependencia 

Se averigua la tasa general de 

dependencia (Id). Se puede desagregar 

de igual también enfocando a población 

joven o envejecida. 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑜𝑏 < 16 + 𝑃𝑜𝑏 > 64

𝑃𝑜𝑏 𝑑𝑒 16 𝑎 64
𝑥100 

Longevidad Se averigua la tasa de longevidad (Il). 𝐼𝑙 =
𝑃𝑜𝑏 > 74

𝑃𝑜𝑏 > 64
𝑥100 

Renovación 

población activa 

Se averigua la tasa de renovación de la 

población potencialmente activa (Irpa). 
𝐼𝑟𝑝𝑎 =

𝑃𝑜𝑏 20 𝑎 29

𝑃𝑜𝑏 55 𝑎 64
𝑥100 

Exclusión social 

Encuesta de 

Condiciones de 

Vida 

Población en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). Los microdatos 

están referidos a escala comarcal, pero sirven para caracterizar una subregión 

en su entorno próximo. La información se expresa en % de población 

residente. 

Mercado de 

trabajo 

Paro registrado y 

contratos (SEPE) 

La información es a escala municipal y en series mensuales según sexo, edad 

(grandes grupos) y sectores. Según el tamaño demográfico hay, además, 

información acerca del nivel de estudios y sobre las 88 Divisiones de 

Actividades Económicas codificada en la CNAE (2009). 
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Mapa 1. Distribución de la densidad poblacional en los municipios de la Comunidad Valenciana 

 
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Revisión del Padrón Municipal, 2023. Elaboración propia.  

La capacidad para identificar, utilizar e interpretar información sociodemográfica en la 

formación de estudiantes de Desarrollo Local constituye una competencia valiosa para el 

ejercicio de la profesión. Ello queda reflejado en la profusión de informes, observatorios o 



Ernesto Cutillas Orgilés 

64 

trabajos académicos que requieren de dicha información, ya sea como elemento central o como 

parte accesoria. Su utilización comparte las ventajas e inconvenientes propios de este tipo de 

información de carácter secundario y cuantitativo. De manera que, en ocasiones, puede resultar 

insuficiente para abordar fenómenos complejos en determinados territorios y requerir ser 

complementada con información de primera mano. En cualquier caso, se trata de una 

información que utilizada de manera adecuada permite tomar decisiones que mejoren la calidad 

de vida de la población local. 
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El proceso de Convergencia en la Universidad europea ha generado cambios en los sistemas 

universitarios, modificando la estructura de los estudios de Grado, Máster y Doctorado, lo que 

queda patente en España con sucesivas normativas. Los objetivos centrales de este trabajo son 

analizar la evolución de los estudios de Máster y Doctorado en Desarrollo Local en la Universidad 

española y establecer los factores que inciden en su oferta y extinción a lo largo del período 

2005-2024. La metodología es mixta, tomando como referencia los datos del Registro de Univer-

sidades, Centros y Títulos del Ministerio de Universidades, se realiza un seguimiento de los estu-

dios de Posgrado y Doctorado. Los principales resultados apuntan a: (a) la concentración de la 

formación especializada en desarrollo local en determinadas universidades, vinculada a grupos 

promotores; (b) la progresiva desaparición de estudios especializados en favor de estudios gene-

ralistas. Como conclusión, los contextos (normativo e institucional) del desarrollo local son los 

que determinan el devenir de los estudios oficiales en esta materia. 

Desarrollo local, Doctorado, Máster Oficial, Universidad. 
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Aprendizaje y formación en desarrollo local (DL) se convierten en estratégicas, adquiriendo 

protagonismo la organización y el conocimiento cuando “el territorio deja de ser considerado co-

mo un mero soporte, y pasa a ser un verdadero sujeto o actor de desarrollo” (Esparcia, 2009: 

271). Así, desde hace tres décadas se da desde la Universidad española una oferta formativa 

(seminarios, cursos, títulos propios, másteres, doctorados…) para la cualificación específica en 

DL para profesionales e investigadores (Esparcia, 2009; García-Delgado et al., 2018; Martínez-
Puche, 2021; Rodríguez-Gutiérrez, 2024) en un enfoque integrado del DL (Martínez-Puche, 

2024).  

Aunque con precedentes a finales de los años 80 (Rodríguez Gutiérrez, 2024), el punto de in-

flexión de la formación universitaria en DL está marcado por la puesta en marcha del Máster 

Universitario en Desarrollo Local de la Universidad de Oviedo en 1992 (Martínez-Puche, 2024) 

que sirvió de modelo para otros europeos y españoles (Rodríguez Gutiérrez, 2024). Progresiva-

mente, los títulos propios (másteres, expertos, especialistas…) se convirtieron en Másteres Oficia-

les y Doctorados, consolidándose una oferta formativa universitaria en DL (Esparcia, 2009; Gar-

cía-Delgado et al., 2018; Martínez-Puche, 2024; Rodríguez Gutiérrez, 2024). Este proceso estará 

marcado por el contexto institucional del DL y el contexto universitario español. 

La institucionalización del DL va a ser un proceso largo y complejo. En la Transición los ayun-

tamientos toman protagonismo y surge la necesidad de líderes y facultativos (Rodríguez Gutié-

rrez, 2024), además, se da un proceso de descentralización del Estado y emergencia de las 

CC.AA. que genera demanda de profesionales (Martínez-Puche, 2024). La entrada en la CEE 

(1986) lleva a la afluencia de fondos para el desarrollo, especialmente desde la reforma de los 

Fondos Estructurales (1988) y la eclosión de las políticas territoriales, que coinciden con el cam-

bio de teorías del desarrollo desde la empresa al territorio (Esparcia, 2009), la implementación 

de políticas button up y la institucionalización del desarrollo (creación de estructuras de DL: ser-

vicios municipales, autonómicos, mancomunidades, consorcios, GDR…) como materialización de 

esas políticas (Esparcia, 2009). De esta forma, se construye un “aparato de desarrollo local” que 

precisa de la formación de cuadros técnicos como capital social (Esparcia, 2009), financiados 

por ayuntamientos y CC.AA. 

Esta oferta universitaria va a dar respuesta a una necesidad laboral para la formación de jó-
venes profesionales (Rodríguez Gutiérrez, 2024). Pero sobre ello influye el propio contexto uni-

versitario de expansión. La Universidad de los últimos años 90 y primera década del 2000 fo-

menta las enseñanzas propias a través de títulos no oficiales para responder a la demanda pro-

fesional e institucional (Rodríguez Gutiérrez, 2024), auto-financiados o subvencionados, que van 

incrementando sus horas hasta convertirse en másteres. Pero desde 2005, el proceso de Con-

vergencia Europea hace que esos títulos propios se conviertan en Másteres Oficiales (MOF), Pro-

gramas Oficiales de Posgrado (POF) y Programas de Doctorado (PD) para generar una oferta de 

posgrado y absorber/consolidar plantilla.  

A partir de la Declaración de Bolonia (1999), se crea un nuevo marco de referencia para los 
estudios universitarios (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES), que supone el inicio de 

un cambio de estructura básica de los diferentes sistemas universitarios (Convergencia Europea) 

y la incorporación al sistema universitario de la formación en competencias. De esta forma, en la 

Universidad en España se introducen cambios normativos a partir de la Ley Orgánica 6/2001 

(LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007. Se suceden normas reguladoras de los diferentes 

estudios universitarios de carácter general. En el caso de los Estudios de Posgrado/Doctorado 

son regulados específicamente por (Torres-Rojas & García-Delgado, 2015; García-Delgado et al., 

2024): 
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 RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Posgrado (modificado por los RD 1509/2005 y RD 189/2007), que establece el marco 

regulador de los POF en dos niveles: segundo ciclo (MOF) y tercer ciclo (Doctorado). 

 RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales (modificado por el RD861/2010), que vertebra las enseñanzas 

universitarias oficiales, articuladas de acuerdo a las propuestas del EEES y según la LO 

4/2007, creando los Programas Oficiales de Doctorado (POD) que extinguen los POF.  

 RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctora-
do (deroga el RD 1393/2007). Este es el RD que se encuentra en vigor en la actualidad, 

con modificaciones puntuales (RD 534/2013, RD 45/2015, RD 195/2016 y RD 

576/2023).  

Cada uno de estos cambios normativos requiere adaptaciones y verificaciones, que han gene-

rado extinciones y renovaciones de diferentes estudios de Máster y Doctorado. 

Los objetivos centrales de este trabajo son analizar la evolución de los estudios de Máster Ofi-
cial y Doctorado en DL en las universidades españolas y establecer los factores que inciden en su 

oferta y extinción a lo largo del período registrado (2005-2023). 

Este trabajo toma como referencia los datos del Registro de Universidades, Centros y Títulos 

(RUCT) del Ministerio de Universidades. Se realiza un seguimiento de los estudios de MOF, POF, 

POD y PD, completado con datos de los programas formativos ofrecidos por las universidades. 

El RUCT no permite realizar búsquedas abiertas, siendo necesario hacer combinaciones (Tabla 

1). Se realizan tres búsquedas: “desarrollo” “local” y “territo-” (que posibilita encontrar títulos con 

la denominación “territorio”, “territorial”, “territoriales”). Se seleccionan los títulos en los que 

aparecen “desarrollo local” y/o “desarrollo territorial”, pero también aquellos que asocian a 

“desarrollo” y/o “territorio” los términos: “competitividad”, “innovación”, “empresa”, “empleo”, 

“formación”, “cooperación territorial”, “gobernanza”, “liderazgo”, “participación”, “políticas loca-

les”, entendiendo que recogen elementos vinculados al “desarrollo local” y/o “desarrollo territo-

rial”. Se excluyen de los títulos seleccionados todos aquellos que recogen “desarrollo” en relación 
con otras disciplinas; como término genérico (“para el desarrollo”) y también “cooperación al 

desarrollo”, “estudios de desarrollo”, “desarrollo comunitario”, “desarrollo sostenible”, “desarro-

llo regional”, “desarrollo rural” y “desarrollo agrario”, además de “Territorio” como referencia 

geográfica, “planificación territorial” u “ordenación del territorio” y “gestión territorial”, con inde-

pendencia de que muchos de estos últimos títulos tengan líneas de investigación en DL (García-

Delgado et al., 2018 y 2024). En total se seleccionan para el período veintinueve MOF y diecisie-

te POF/POD/PD, excluyendo sus respectivas renovaciones y nuevas acreditaciones (registradas 

de forma individual) y con independencia de la normativa de aplicación1. 

 
Tabla 1. Resultado de las búsquedas en RUCT de Másteres y Doctorados en DL y/o Desarrollo Territorial 

(2005-2024) 

Tópico de búsqueda 

Máster Doctorado 

Resultado 

búsqueda 

Validados 
Resultado 

búsqueda 

Validados 

RD 

56/2005 

RD 

1393/2007 

RD 

56/2005 

RD 

1393/2007 

RD 

99/2011 

Desarrollo Local y/o Territo- 362 13 24 162 10 24 4 

Excluyendo renovacio-

nes/nuevas verificaciones 
    3 9 5 

Fuente: RUCT, 2024. Elaboración propia. 

                                                        
1 No se entra en el complejo mundo de las acreditaciones (ANECA y agencias autonómicas, institucionales), verificaciones y renova-

ciones. Se considera el mismo título en tanto que no cambie de nombre ni de universidad de impartición, tomando la primera fecha 

de aprobación/implantación y la de extinción (información del RUCT). 
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Acordes con el RD 56/2005 se aprueban en las universidades españolas trece MOF y tres 

POF (Mapa 1). Los MOF se ofertaron en once universidades públicas (tres eran interuniversita-

rios, y uno de ellos, además, internacional) y dos privadas. Cinco fueron dirigidos desde Empre-

sa/Economía, cuatro desde la Geografía, dos desde Ciencias Políticas/Ciencias Sociales y uno 

desde Humanidades. De todos ellos, en la actualidad sobrevive uno, DELEITE (Universidad de 

Alicante). Por su parte, los POF surgen vinculados a MOF, siendo dos de ellos ofertados desde la 
Geografía. El tercero se vinculó al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), además 

de interuniversitario, era interdisciplinar. Todos los POF desaparecen por los cambios normativos 

(cfr. infra). 
 

Mapa 1. MOF y POF en DL surgidos con el RD 56/2005 

 
Elaboración propia. 

 

Acordes al RD 1393/2007 se crean en las universidades españolas veinticuatro MOF y nueve 

POD (Mapa 2). Nueve MOF son adaptación/nueva acreditación de los anteriores y un décimo 

surge por unión de dos existentes (UM-UPTC), mientras diez son nuevos, siendo dos de ellos in-
teruniversitarios. De estos MOF, cuatro se proponen desde Empresa/Economía, tres desde Geo-

grafía, dos desde las Ciencias Ambientales/Ingenierías y uno desde Ciencias del Trabajo. Los 

POD, cinco de ellos son de Empresa/Economía, tres de Geografía y uno interdisciplinar. En am-

bos casos se desarrollan estrategias interuniversitarias e interdisciplinares para alcanzar los re-

quisitos (especialmente de alumnos) impuestos por las CC.AA.  

En el curso 2023-2024 siguen activos ocho MOF: tres de Empresa/Economía, dos de Geogra-

fía, dos de Ciencias Ambientales/Ingenierías y uno de Ciencias del Trabajo.  
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Mapa 2. MOF y POD en DL surgidos con el RD 1393/2007 

 
Elaboración propia. 

 

El RD 99/2011 supone un nuevo cambio con la aparición de los nuevos PD, extinguiéndose 

todos los anteriores. En el curso 2023-2024 se ofertan cuatro PD interdisciplinares (Mapa 3), 

siendo dos interuniversitarios. 
 

Mapa 3. Oferta actual de MOF y PD (RD 99/2011) en DL (curso 2023-2024) 

 
Elaboración propia. 

 

El primer MOF en DL se implanta en UV-UJI en 2005 y el segundo en UA en 2007 (Gráfico 1), 

ambos coordinados desde la Geografía. Entre 2008 y 2009 se implantan quince MOF y nueve 

POF, la oferta es fundamentalmente de Empresa/Economía. En 2010 solo se implanta un nuevo 
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MOF, pero aparecen tres POF. Habrá que esperar a 2013 para que surjan dos nuevos MOF y 

otros dos PD a los que se suman un MOF y un PD en 2014. En 2015 aparecen tres MOF, en 

2017 un PD y en 2019 lo hacen dos MOF. En el curso 2013-2014 se ofertaban en las universi-

dades españolas dieciocho MOF y diez POF (Gráfico 2), cayendo en 2023-2024 a ocho MOF y 

cuatro PD. 
 

Gráfico 1. Curso de acreditación y/o implantación Gráfico 2. Número de títulos por curso 

  
Fuente: RUCT, 2024. Elaboración propia. Fuente: RUCT, 2024. Elaboración propia. 

 

La duración media de la vigencia de los MOF ha sido de 7,88 cursos, siendo el más longevo 
UA (17 cursos) (Gráfico 3), seguido USC Empresa/Economía (15), ambos activos. Un total de tre-

ce MOF se sitúan por encima de la media; el que menos duración tuvo fue el MOF UGR-UMA (3 

cursos), pero reconvertido UGR-UMA-URV en vigor (5). La duración media de los Doctorados es de 

6,41 cursos, teniendo los más longevos 9 cursos, tres de ellos siguen activos. Por debajo de la 

media hay siete, siendo el mínimo 2 cursos (UGR y UMA, después reconvertido interuniversitario, 

hoy desaparecido).  
 

Gráfico 3. Duración de los títulos 

 
Fuente: RUCT, 2024. Elaboración propia. 

La puesta en marcha desde las universidades de formación especializada en DL procede de la 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2
0

0
5

-…

2
0

0
6

-…

2
0

0
7

-…

2
0

0
8

-…

2
0

0
9

-…

2
0

1
0

-…

2
0

1
1

-…

2
0

1
2

-…

2
0

1
3

-…

2
0

1
4

-…

2
0

1
5

-…

2
0

1
6

-…

2
0

1
7

-…

2
0

1
8

-…

2
0

1
9

-…

2
0

2
0

-…

2
0

2
1

-…

2
0

2
2

-…

2
0

2
3

-…

Másteres

Doctorados

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2
0

0
5

-…

2
0

0
6

-…

2
0

0
7

-…

2
0

0
8

-…

2
0

0
9

-…

2
0

1
0

-…

2
0

1
1

-…

2
0

1
2

-…

2
0

1
3

-…

2
0

1
4

-…

2
0

1
5

-…

2
0

1
6

-…

2
0

1
7

-…

2
0

1
8

-…

2
0

1
9

-…

2
0

2
0

-…

2
0

2
1

-…

2
0

2
2

-…

2
0

2
3

-…

Másteres

Doctorados

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

n
º 

d
e

 t
ít

u
lo

s
 

nº de cursos impartidos 

Máster Doctorado



XII Coloquio de Desarrollo Local “La Geografía ante los Retos del Desarrollo Local”  

I European Meeting on Geography and Local Development “Geography in the Challenges of Local Development” 

71 

investigación-acción y se demuestra útil para la sociedad (Rodríguez Gutiérrez, 2024). Los estu-

dios surgen de la necesidad de formar a especialistas (y líderes) en las habilidades y capacidades 

del agente de DL (Esparcia, 2009; Rodríguez Gutiérrez, 2024), aunque con una indefinición de la 

figura y funciones (Esparcia, 2009; Martínez-Puche, 2021 y 2024), que visualizan esa necesidad 

de una profesión joven y corporación en formación (Rodríguez Gutiérrez, 2024). A partir de los 

años 90 se multiplica la oferta formativa, coincidiendo con la institucionalización del DL y el inte-

rés de la comunidad científica (Esparcia, 2009; Martínez-Puche, 2024). Los primeros títulos se 

identifican con la existencia en diversas universidades de liderazgo y grupos de investigación 

promotores (Rodríguez Gutiérrez, 2024), con una concentración geográfica de la formación espe-

cializada (García-Delgado et al., 2024). 

El proceso de Convergencia Europea es un marco para el desarrollo de formación de posgra-

do. Los sucesivos RD hacen que surja una oferta de MOF a partir de 2005 y POF a partir de 

2008. Sin embargo, los primeros títulos (ofertados desde la Geografía) como Máster de UNIOVI 
(desde 1992) y USC (desde 2000) nunca llegaron a ser oficiales. Los MOF surgen acordes con la 

necesidad de formación en la consolidación estructuras (Esparcia, 2009; Martínez-Puche, 2021 y 

2024) sobre la base de títulos anteriores (UA, UHU…) (Esparcia, 2009; Martínez-Puche, 2024), 

pero tienen problemas al pasar de lo eminentemente práctico a lo académico y teórico. 

La oferta de MOF se dispara a partir de 2008-2009 dada la facilidad para hacerlo (acredita-

ciones autonómicas “exprés”) y se produce una “atomización” (Esparcia, 2009). Así, los MOF no 

solo responden a la necesidad de formación, sino también a las políticas y estrategias de las 

universidades de posicionarse en la oferta de posgrado (especialización, diferenciación, proyec-

ción y competencia) y de absorber créditos docentes (como los procedentes de los desaparecidos 

Cursos de Doctorado), tras un proceso de crecimiento de las plantillas universitarias; la expan-

sión de los POF (vinculados a la existencia de MOF) responde al principio a la formación de per-

sonal propio (necesidad de doctores). Además, los títulos propios cuentan con un retraimiento de 

la financiación externa (fundamentalmente pública, a veces directamente al alumnado) en plena 

crisis económica internacional. No hay que olvidar la competencia interna entre grupos de inves-
tigación y áreas de conocimiento, que lleva la multiplicación de la oferta (en la UHU llega a haber 

tres MOF simultáneamente, uno de Geografía, uno de Empresa/Economía y uno de Ciencias del 

Trabajo, y dos POF, uno de Geografía y otro de Empresa/Economía). Esto conduce a un “exceso 

de la oferta formativa” (Esparcia, 2009: 298), en un contexto en el que se crean nuevas ense-

ñanzas, sin tener en cuenta su viabilidad. No es hasta el final de la crisis económica que se tien-

de a la implantación de MOF más específicos (políticas de empleo) y la desaparición de los gené-

ricos, tras varios procesos de acreditación (como estrategia de supervivencia), de nuevo, la crisis 

lleva a una visión del desarrollo más económica y centrada en el empleo (Martínez-Puche, 2024). 

En el caso de los POF y POD su retraimiento se debe a los requisitos impuestos por el RD 

99/2011 (de alumnos, defensa de Tesis y de profesorado) y los nuevos PD se dirigen hacia una 

oferta generalista, interdisciplinar y/o interuniversitaria. 

La vocación territorial inherente a la Geografía y la valorización del territorio como “sujeto de 

la acción” (Rodríguez Gutiérrez, 2024) hacen que las primeras ofertas de MOF sean lideradas por 

geógrafos y se incorporen las competencias del DL al perfil del geógrafo (Martínez-Puche, 2021). 
El interés alcanza después a otras disciplinas, llegando a ser más importante la oferta desde 

Empresa/Economía (Rodríguez Gutiérrez, 2024).  

La oferta será territorialmente importante en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña, 

pero también en las CC.AA. más periféricas (Canarias, Extremadura, Galicia, Murcia), coincidien-

do con la implantación de las estructuras territoriales de desarrollo.  

La desaparición progresiva de la oferta de títulos se debe a una inadecuación entre la oferta y 
la demanda (Esparcia, 2009). Por un lado, por la propia incapacidad de los MOF de responder a 

las necesidades laborales y expectativas de los profesionales (Esparcia, 2009; Martínez-Puche, 

2024) por la estructura rígida de las universidades (dificultad para incorporar docentes externos, 

actividades fuera del aula…) que redunda en el conocimiento técnico-conceptual (Martínez-

Puche, 2024), la dificultad para organizar prácticas (Esparcia, 2009), pero también por un re-

traimiento del mercado laboral, por la consolidación de plantillas (Esparcia, 2009), la inexistencia 

de una “cantera” (título único de acceso) y su reducción con la crisis económica internacional 
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(desmantelamiento de las estructuras de desarrollo) y la paradoja de la enseñanza por profeso-

res de universidad que terminamos hablando de forma teórica de aquello en lo que nunca hemos 

trabajo... Todo ello lleva al retraimiento de la demanda y dificulta la viabilidad, centrándose la 

oferta en atraer alumnos internacionales, especialmente iberoamericanos (Esparcia, 2009), lo 

que se observa en la defensa de tesis doctorales (García-Delgado et al., 2024). Sin embargo, las 

restricciones a la movilidad y la dependencia de la financiación limita su afluencia, por lo que 

solo se ralentiza y retrasa “este proceso de ajuste” (Esparcia, 2009: 276) que termina con la 

desaparición de la mayor parte de los MOF, que dejan de tener su sentido primigenio. Además, 

los requisitos de los Sistemas de Garantía de Calidad y la carga de trabajo llevan al abandono por 

parte del profesorado universitario de su interés por estos títulos. 

El camino de esta formación ha sido gestar una idea y materializarla. Seguir impartiendo más-

teres y doctorados significa que existe la necesidad (Rodríguez Gutiérrez, 2024), pero solo sobre-

viven aquellos que han sido capaces de adaptarse y especializarse. En el devenir de la formación 

universitaria en DL intervienen factores internos y externos, cabe la posibilidad de que se haya 

completado un ciclo en un contexto que le es desfavorable, quizás por haberse centrado en la 

formación “en” y olvidado la formación “para” el DL. Solo queda pensar en el futuro… el recono-

cimiento profesional de los agentes de DL haría que se revalorice esta formación (Martínez-

Puche, 2021; Rodríguez Gutiérrez, 2024). En el caso de los PD la creación de uno interuniversita-

rio en Geografía y Desarrollo Local es una oportunidad, en la que el GTDL-AGE puede desarrollar 

un papel importante. 

La principal limitación de este trabajo es haberse centrado en un análisis de fuentes secunda-
rias. Las líneas futuras de investigación deben orientarse al análisis de las experiencias docentes 

(factores internos y externos) y profesionales (de egreso). 
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El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) supone para la Universidad española un 

importante proceso de cambio, al pasar de un modelo de enseñanza tradicional (no participativo 

y basado en clases magistrales del profesor, entendido como sujeto activo del proceso) con una 

evaluación finalística, a otro en el que los valores principales se basan en el trabajo autónomo 

del estudiante (nuevo sujeto activo). En este contexto, la docencia práctica, y dentro de ella, la 

salida de campo supone un paso más en la profundización y despliegue de las posibilidades que 

este nuevo modelo tiene para el alumnado. Trabajando individual y grupalmente contenidos y 

competencias fuera del aula, fomentando el debate y el reconocimiento in situ de los fenómenos 

geográficos que abarca cada asignatura, y acercando conocimientos, técnicas y herramientas 
adaptadas a una nueva dimensión del proceso de formación. Esta investigación se basa en una 

metodología de investigación-acción, un enfoque metodológico que permite experimentar y resol-

ver problemas, basado en la práctica continua. Así, se analizan las posibilidades de éxito que 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene la salida de campo en la asignatura “Recursos 

territoriales” impartida en el Grado en Geografía y Gestión del Territorio de la Universidad de Gra-

nada. En ella se tienen en cuenta sus componentes, la integración entre los contenidos teóri-

cos/prácticos, las competencias trabajadas y los materiales complementarios sobre los que sus-

tenta. La docencia práctica en este formato es considerada la clave esencial en el trabajo con el 

desarrollo local -como teoría y  práctica-, y elemento fundamental en la compresión crítica de la 

realidad de los territorios. 

Docencia aplicada, Universidades públicas, Investigación-acción, Desarrollo endógeno y local, 

Cultura territorial.  
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Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante 

El Departamento de Geografía Humana tiene asignada la docencia de la asignatura “Gastronomía, 

identidad territorial y desarrollo local”, optativa de cuarto curso del Grado en Gastronomía y Artes 

Culinarias de la Universidad de Alicante. Los objetivos de este trabajo son analizar y demostrar cómo 

se puede incorporar eficazmente el desarrollo local en una asignatura destinada a estudiantes de un 

grado universitario inicialmente con una orientación profesional o académica alejada de la aplicación 

práctica de sus conceptos y herramientas. Diseño, metodología, materiales y enfoque responden: (a) 

analizar la selección de contenidos, los elementos tomados en consideración y las actividades reali-

zadas en la asignatura destinadas a reforzar el papel de la cadena de valor de la gastronomía en el 

desarrollo local de los territorios; (b) mostrar cómo futuros egresados de titulaciones sin implicación 

directa con el desarrollo local pueden incorporar su conocimiento a sus capacidades y plantearse 

posibles salidas profesionales y académicas en este ámbito. Los resultados principales son: la evolu-

ción de los contenidos teóricos y prácticos impartidos en la asignatura, la evaluación del alumnado 

matriculado y trayectoria de los egresados, las valoraciones del alumnado sobre la asignatura… En 

conclusión, la selección de contenidos y las actividades realizadas permiten atraer a estudiantes de 

un grado inicialmente ajeno al desarrollo local para formarlos en sus herramientas y aplicaciones 

prácticas y profesionales. 

Docencia universitaria, territorio, identidad territorial, recursos, turismo, salidas profesionales. 
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La producción, distribución y consumo de alimentación se ha reconfigurado en las últimas dé-

cadas. Parte de la producción local se ha sustituido con el abastecimiento de productos prove-

nientes de otras partes del mundo, con una huella de carbono y social mayor que la de los ali-

mentos locales, que ha provocado la desconexión de las personas consumidoras con los ciclos 

de la naturaleza y con los agentes productivos locales. En el contexto del Máster en Desarrollo 

Local e Innovación Territorial (DELEITE) de la Universidad de Alicante se aplica una experiencia de 

aprendizaje-servicio con el objetivo de promover los canales cortos de comercialización y la venta 

directa de productos agroecológicos para la Plataforma de la Sobirania Alimentària del País Va-

lencià. Los objetivos del trabajo son: (a) analizar la importancia del apoyo a los sistemas produc-

tivos locales, además de la distribución tradicional, los canales cortos de comercialización y la 

venta directa; (b) fomentar en el alumnado de dicha acción educativa, el espíritu crítico a la hora 

de planificar y decidir en los actos de consumo de alimentación. Las profesoras del submódulo 

“Actividades comerciales.  Implicaciones territoriales” del Máster DELEITE diseñan un proyecto de 

aprendizaje-servicio a través de la formación en el aula y de visitas de campo y entrevistas a es-

pacios productivos agroecológicos de las áreas urbanas de Alicante y Elche. La acción educativa 

se concreta con un vídeo promocional encargado como parte del aprendizaje-servicio por la Pla-

taforma de la Sobirania Alimentària del País Valencià para promover este tipo de prácticas de 

producción y consumo sostenibles y concienciar a la sociedad. El resultado principal: la coopera-
ción entre la Universidad de Alicante y la Plataforma de Soberania Alimentaria del País Valencià 

ha permitido la transferencia de conocimientos, promoviendo prácticas sociales de consumo más 

sostenibles que han permitido mejorar las conexiones locales en el abastecimiento de productos 

de alimentación. En conclusión, la transferencia de conocimientos desde el ámbito universitario 

hacia la sociedad ha sido el primer logro conseguido con esta experiencia. Se ha comprobado 

cómo la motivación intrínseca y extrínseca del alumnado ha repercutido en una mejor compren-

sión de los contenidos y mejor rendimiento académico, así como una mayor satisfacción personal 

y de cara a la sociedad. 

Aprendizaje-servicio, desarrollo local, comercio, productores agroecológicos, consumo soste-

nible.  
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Grupo de Investigación Instituto de Desarrollo Local, Universidad de Huelva 

Los estudios de Posgrado en la Universidad resultan fundamentales para la formación de 
profesionales en desarrollo local. Con esta finalidad se implanta en la Universidad de Huelva 
en 2004-2005 el “Máster Desarrollo Local y Rural. Estrategias territoriales y ambientales” 
(como título propio) que a partir de 2008-2009 se convierte en el “Máster Oficial Estrategias 
Territoriales y Ambientales en los Ámbitos Locales” (ESTEAM) y, a partir de 2010, integra el 
Doctorado LODE. Los objetivos centrales de este trabajo son analizar la evolución de estos 
estudios y establecer cuáles son los factores internos y externos que intervinieron en su 
aparición y extinción. La metodología utilizada es de análisis de caso, empleando diferentes 
fuentes de datos: cuantitativos secundarios (generados por el propio Máster) y cualitativos 
(realización de un diagnóstico por parte del profesorado interviniente). Los principales resul-
tados permiten establecer que (a) la implantación de los estudios coincide con un período de 
implantación institucional del desarrollo local y de crecimiento en Andalucía, mientras la cri-
sis económica internacional y la reducción de las estructuras de desarrollo local hacen entrar 
en un proceso de crisis a las enseñanzas oficiales; (b) la demanda de los estudios está vin-
culada a la formación de grado de acceso; (c) la progresiva internacionalización de la de-
manda de estudios en desarrollo local; (d) los cambios en la normativa universitaria de pos-
grado y estudios de doctorado dificultan su viabilidad y continuidad; (e) las políticas universi-
tarias andaluzas repercuten directamente sobre los Másteres Oficiales. En conclusión, la 
viabilidad de la formación en desarrollo local ha estado condicionada por factores externos a 
los programas formativos más que por los internos. 

Desarrollo local, ESTEAM, Universidad de Huelva. 
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El turismo gastronómico se conforma como una oportunidad para rescatar la identidad y las 

tradiciones de las zonas rurales, al formar parte de una actividad (el turismo) dinamizadora del 

territorio. Así, el desarrollo local podría verse favorecido por esta nueva funcionalidad dentro de 

la ruralidad en el nuevo contexto multifuncional. El objetivo central de este estudio es establecer 

la relación entre el turismo gastronómico y la oferta de alimentos de proximidad en los estable-

cimientos de restauración del PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Para ello se utiliza una 

metodología mixta, basada en entrevistas y cuestionarios a los responsables de la restauración, 

considerando las sinergias empresariales en cuanto al aprovisionamiento y la percepción sobre 

el desarrollo local. Los resultados previos son: (a) el concepto “turístico” difiere según la localiza-

ción del establecimiento; (b) la incorporación de alimentos de proximidad se ve limitada por la 

demanda turística; (b) la colaboración empresarial entre restauración y productores fomenta el 

desarrollo local. En conclusión, el turismo gastronómico se conforma como una herramienta efi-

caz para relacionar el sector de la restauración con el desarrollo local, pero tiene limitaciones. 

Desarrollo Local, Producto Local, Turismo gastronómico. 
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El “turismo gastronómico” es una modalidad turística que atrae a personas con notable inte-

rés por la alimentación (Angelakis et al., 2023), cuya principal motivación es la experiencia gas-

tronómica, eligiendo su destino según variables relacionadas con la comida local y las activida-

des complementarias (Hendijani & Chern, 2014). En los territorios rurales, la gastronomía local 

se convierte en una herramienta esencial para fomentar el desarrollo turístico (García Pérez, 

2020), al identificar estos espacios más allá de su propio significado (Armesto & Gómez, 2004).  

Desde esta perspectiva, existe una relación estrecha entre los productos locales y el espacio, 

la cultura y la historia del territorio (Folgado et al., 2011), dinamización del territorio (Armesto & 

Gómez, 2004), fomento del crecimiento de las comunidades locales (Picornell, 2015) y empresas 

(Apak y Gürbüz, 2022) y satisfacción de la demanda (Apak y Gürbüz, 2022). 

Actualmente la ruralidad se caracteriza por una puesta en valor de la autenticidad territorial 

(Figueiredo, 2008) mediante la diversificación de actividades socioeconómicas, surgiendo nue-

vas oportunidades (Woods, 2011). La restauración y el turismo son ejemplos de multifuncionali-

dad de los espacios rurales (Knickel et al., 2004), siendo la gastronomía una de las actividades 

empresariales que refuerzan el uso y consumo de productos locales (Armesto & Gómez, 2004). 

Así, la comida es un componente clave de la oferta turística (Folgado et al., 2011) que se ha con-

vertido en una de las experiencias de moda (Hendijani & Chern, 2014) por su carácter simbólico 

e identificador de territorios (Hernández Rojas, 2018). De esta forma, la restauración puede con-

tribuir a la revitalización del territorio gracias a su aportación al desarrollo rural y turístico (Lund-

mark et al., 2014), dando a conocer la forma de vida regional, reviviendo y preservando el patri-

monio alimentario y cultural trasferido durante generaciones. Son cada vez más numerosos 

aquellos turistas que buscan la autenticidad en la oferta gastronómica de un territorio, basándo-

se en la tenencia o uso de productos locales (Angelakis et al., 2023).Para atraer a este segmento 

de demanda, la promoción de los productos típicos a través de la gastronomía rural es clave 

(Bessiere, 1998). 

El objetivo central de esta investigación es establecer la importancia de los productos de pro-
ximidad en la oferta gastronómica del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (SAPA) 

desde la perspectiva de la restauración, con el fin de determinar si se están generando procesos 

de desarrollo local. 

El presente trabajo forma parte de uno más extenso, “Alimentos de proximidad, restauración y 

desarrollo local en la provincia de Huelva”, para el que se han elaborado entrevistas semi-

estructuradas. En este caso, se trata de las realizadas en SAPA desde abril de 2022 hasta marzo 

de 2024. Aunque SAPA está integrado por 29 municipios, se seleccionan restaurantes de cuatro 

de ellos (Aracena, Linares de la Sierra, Alájar e Higuera de la Sierra), situados en el área oriental 

del Parque Natural, que es la más turística (Bahamonde-Rodríguez et al., 2023). En total se han 

realizado 5 entrevistas en profundidad a responsables de restaurantes (Tabla 1), que sirven para 

una aproximación al objeto de estudio. Los establecimientos se seleccionan en función de su tipo 

de negocio y su localización, buscando su significación por encima de la representatividad esta-

dística. 

 
Tabla 1. Codificación de los participantes 

Código Entrevista R1 R2 R3 R4 R5 

Municipio Linares de la Sierra Aracena Higuera de la 

Sierra 
Alájar Aracena 

Elaboración propia. 
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El cuerpo de la entrevista está compuesto de seis bloques, de los que aquí se toman las res-
puestas obtenidas de cinco de ellos: (I) Perfil sociodemográfico; (II) Características del estableci-

miento; (III) Oferta gastronómica y producto local; (IV) Turismo y gastronomía; (VI) Gastronomía y 

desarrollo local. Los dos primeros bloques se emplean solo para definir el perfil de los negocios 

participantes, permitiendo así su comparación. El resto aportan enfoques basados en variables 

de análisis (producto local, turismo y desarrollo local). 

4.1. Alimentación de proximidad en SAPA 

SAPA es un espacio rural con un fuerte sector agroalimentario, rico en productos reconocidos 

(jamón ibérico, carne de cerdo ibérico, setas, quesos, aceites…), pero también es importante la 

actividad turística (Bahamonde-Rodríguez et al., 2023). Las materias primas son destacadas en 

la oferta gastronómica de los restaurantes considerados para este análisis, coincidiendo todos 

ellos en la predisposición al uso de alimentos de proximidad. En la Tabla 2 se resumen las res-

puestas obtenidas para las variables del bloque. 

 

Tabla 2. Resultados Bloque III 

Variable Cuestión R1 R2 R3 R4 R5 

Producto local 

Producido en el municipio      

Producido en Huelva      

Producido en Andalucía      

Producido en España      

Adquirido en la provincia      

Canal aprovisiona-

miento 
Minoristas tradicionales especializados y productores      

Motivos adquisición 

producto local 

Frescos y nutritivos      

Política de empresa      

Alta demanda      

Ingredientes básicos      

Mayor calidad      

Factores limitantes 

Escasez de producto      

Falta de variedad      

Falta de disponibilidad      

Estacionalidad      

Trabas administrativas      

En gris las respuestas afirmativas. Fuente: Entrevistas. Elaboración propia. 

 

Las decisiones sobre qué alimentos incluir en la carta están estrechamente ligadas a las de 

aprovisionamiento, salvo para R4, argumentando que “para el cliente, la calidad es la que impor-

ta, no el origen del producto”. Fuera de temporada, solo uno de los restauradores decide alterar 

la carta para adecuarla a la disponibilidad de producto (R1), otros prefieren recurrir a mayoristas 

(R5, R2), compras por internet (R4) o a minoristas especializados de áreas cercanas (R3). Que R5 

solo considere limitante el primer factor podría deberse a su localización en la cabecera comarcal 

(y sede de SAPA), aunque los demás se encuentran en las proximidades.  

4.2. Turismo gastronómico en SAPA 

La influencia de la demanda turística al elaborar la oferta gastronómica de los restaurantes 
varía mucho en función de sus características, de su relación con dicha demanda y de su locali-

zación. Así, aquellos que se sitúan en una localidad de alto atractivo turístico (R2, R5) coinciden 

en su concepción sobre la clientela: “visitantes y turistas que vienen a Aracena por la oferta cul-

tural y turística, pero la comida es secundaria” (R2), buscando buena relación cantidad/precio 

durante la temporada turística (R5). El resto considera que la demanda turística busca la tradi-

ción, la comida casera, la calidad del producto y la atención al detalle (servicio), siendo aspectos 
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menos importantes, pero también considerados, la presencia de productos locales en la carta 

(R1, R3) y la experiencia gastronómica (coincidiría con la definición de Turismo Gastronómico). La 

oferta gastronómica de todos los participantes se adapta a la demanda de turismo, pero también 

a la de los excursionistas y visitantes, teniendo una obligada presencia en la carta los productos 

con DOP/IGP (si bien no se considera determinante para el éxito del establecimiento, al no apor-

tar valor añadido).  

4.3. Restauración y desarrollo local en SAPA 

Los resultados obtenidos en el Bloque V se destacan en la Tabla 3. Resulta interesante añadir 

que las recomendaciones entre los restaurantes situados en zonas menos desarrolladas (R1, R3, 

R4) y los alojamientos turísticos próximos, empresas locales que venden al por menor (industrias 

cárnicas, productores tradicionales) u otras actividades turísticas (guías, turismo activo, turismo 

rural), son consideradas fundamentales para el éxito empresarial. Respecto al empleo, todos los 

restauradores resaltan la dificultad para encontrar trabajadores dispuestos a permanecer en 

este entorno, lo que les obliga a buscar fuera de la comarca, si se da el caso (R1, R2). 

 
Tabla 3. Resultados Bloque V 

Variable Cuestión R1 R2 R3 R4 R5 

Vinculación empresa-

rial (sinergias) 

Iniciativas turísticas      

Eventos      

Catas      

Recomendaciones informales      

Empleo 

Local      

Municipal      

Comarcal      

Crear empleo de mujeres y jóvenes      

Disminuir el desempleo      

Otros factores del 

desarrollo 

Conservar la tradición gastronómica      

Concienciar sobre el valor de la gastronomía local      

Incrementar del consumo      

Contribuir a la mejora de servicios, infraestructuras y 

equipamientos públicos 
     

En gris las respuestas afirmativas. Fuente: Entrevistas. Elaboración propia. 

De las respuestas en cuanto a la conceptualización del término “producto local”, se confirma 

que existe una polisemia del término al someterse a un debate constante por su propio carácter 

cambiante (Van der Meulen, 1999). En este estudio todas las definiciones comparten un mismo 

hilo conductor: la falta de disponibilidad, la alta estacionalidad del producto y las características 

de la demanda hacen que no se descarten las fronteras nacionales, pero se considera ante todo 

“de proximidad” aquel producto producido dentro de los límites de la provincia, aumentando su 

carácter local cuanto más cerca del restaurante se encuentre la producción.  

Ante la decisión de adquirir productos locales, los factores más considerados son sus caracte-

rísticas en cuanto a calidad y frescura, pero la relación entre la ubicación del establecimiento y 

las opciones de aprovisionamiento son también determinantes. Esto último concuerda con lo 

establecido por Acampora y Fonte (2007), ya que, en territorios con despoblación y mercados 
locales limitados, se puede conseguir diversificar la economía y ampliar los mercados gracias al 

uso de productos locales. Además, en temporada predomina la cadena corta de aprovisiona-

miento, porque las limitaciones en cuanto a la adopción de productos locales se mitigan. Esta 

predilección se reduce cuando se da escasez de producto o variedad, debido a la estacionalidad 

y ante las diversas trabas administrativas, optándose por otras formas de abastecimiento o por 

adaptar la oferta. Se confirma así lo concluido por Amaya y Aguilar (2012): el consumo de pro-

ductos locales puede generar diversificación económica gracias a la adaptación empresarial. Los 

entrevistados opinan que la restauración y la gastronomía repercuten en el desarrollo local de la 
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ruralidad actual, coincidiendo con lo que expresan Forleo y Benedetto (2020).  

Por otra parte, se puede comprobar en los resultados la importancia de las redes de colabora-

ción informales entre los diferentes sectores de SAPA, pero también se da la existencia de: (a) 

conservación de la tradición gastronómica, consumiendo productos locales que fomentan la pre-

servación de la cultura y las tradiciones de la región (Picornell, 2015); (b) creación de empleo, 

coincidiendo con Garofoli (1995), que afirmaba que el apoyo a la producción local crea oportuni-

dades laborales; (c) valorización de la gastronomía local, al representar la identidad territorial 

(García Pérez, 2020) y la esencia de la cocina local (Alonso y O’Neill, 2010) con el uso de produc-

tos de la tierra y reinterpretando las elaboraciones tradicionales.  

Además, la ubicación de los restaurantes determina en gran medida el tipo de turista que 
atrae, cumpliéndose las características del turismo más tradicional en Aracena y del turismo gas-

tronómico en zonas con menos atractivo turístico. Respecto al último, es un tipo de turismo que 

contribuye al desarrollo de los destinos turísticos en los que se realiza (Angelakis et al., 2023), lo 

que coincide con lo manifestado por los participantes del estudio.  

En los resultados obtenidos destaca que cada uno de los participantes presenta un enfoque 

complejo y singular, pero con elementos comunes. Por una parte, se describe una fuerte colabo-

ración empresarial entre las empresas, si bien los responsables de restauración participantes no 

tienen vinculación directa entre sí. Las sinergias empresariales son informales y se desarrollan 

en mayor medida entre negocios del sector turístico a fin de mejorar la experiencia turística, pero 

también en sentido vertical dentro de la restauración o a través de la cadena de suministro, y con 

la comunidad. Además, queda patente que la primera opción es elegir productos locales en la 

oferta gastronómica, ya que los atractivos gastronómicos de SAPA impulsan la economía local, 

pero la toma de decisiones finalmente depende de las fórmulas de aprovisionamiento disponi-

bles y de la demanda. Por otra parte, la interpretación del término “turístico” tiene unas caracte-

rísticas determinadas en los núcleos serranos más poblados y con mayor peso turístico. Se ca-

racteriza la oferta gastronómica de las localidades más despobladas por una tendencia hacia la 

tradición, la calidad y la producción local o de proximidad. Lo mismo ocurre con la adecuación a 

la demanda: la innovación se da más en la capital de SAPA, donde la presencia del turista gas-

tronómico no destaca. En definitiva, la temporada turística afecta más a la carta de los estable-

cimientos que la disponibilidad de producto local, independientemente de su localización. El 

desarrollo de los municipios, a su vez, se traduce en conservar la tradición gastronómica, crear 

empleo y concienciar sobre el valor de la gastronomía local, pero también depende del enfoque y 

la localización, por lo que está limitado en muchos aspectos.  

En conclusión, el producto local, el turismo y el desarrollo son interdependientes entre sí, 
guardando una relación fuerte y directa. Sin embargo, es necesario incrementar el número de 

entrevistas. 

Como líneas de investigación futura se plantea incorporar al estudio la perspectiva de los pro-
veedores (productores, minoristas tradicionales), empresas turísticas, instituciones públicas y el 

GDR. 

La presente investigación presenta resultados parciales del Proyecto de Investigación: “Ali-

mentos de proximidad, restauración y desarrollo local en la provincia de Huelva”. IV Convocatoria 

de Micro-proyectos de Investigación y Transferencia del Conocimiento en el Marco de la “Cátedra 

de la Provincia” de la Universidad de Huelva (https://www.uhu.es/catedra-provincia/?p=1209).  
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Considerado el más grande y mejor preservado de Latinoamérica, el Centro Histórico de Quito, 
declarado además como “Patrimonio Mundial” en 1978 por la UNESCO, es uno de los contextos 

turísticos más relevantes de Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo principal el estudio 

de caso de la situación turística actual del Centro Histórico de Quito, con un análisis de las esta-

dísticas del flujo turístico en los últimos diez años (período 2014-2024), incluyendo el turismo pre 

pandemia, pandemia y post pandemia, así como el impacto que generaron las movilizaciones del 

2019 y 2022 y la reciente declaración de “estado de guerra”. Se precisa conocer cómo contribu-

ye el turismo al desarrollo local del Centro Histórico de Quito. La metodología es mixta, incorpora 

datos cualitativos (entrevistas) y cuantitativos (cuestionarios y estadísticas publicadas). Los resul-

tados han permitido identificar que el flujo turístico en el centro histórico ha pasado por un pro-

ceso de inestabilidad y crisis, sin embargo, a finales del 2022 el turismo vuelve a fortalecerse y 

para 2023 las cifras se equiparan a la normalidad. Con la situación actual de “estado de guerra”, 

el turismo ha vuelto a decaer durante el primer trimestre del 2024. En conclusión, el desarrollo 

local del Centro Histórico de Quito tiene como principal protagonista al turismo; en momentos de 

tensión los turistas se abstienen de visitar este lugar y la economía local desciende; la oferta 

turística actual necesita innovar para atraer más turismo y se identifica la necesidad de mayor 

apoyo al ámbito turístico por parte de la gobernanza. 

Desarrollo Local, Patrimonio, Flujo turístico, Quito, Ecuador. 
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El turismo en el Centro Histórico de Quito (CHQ) constituye una de sus principales fuentes de 

ingreso, sin embargo, en la última década, se ha visto afectado por factores externos: sanitarios, 

políticos y sociales, los cuales han marcado un antes y un después en el sector turístico y dificul-

tades en los procesos de desarrollo local generados en este territorio. 

Esta investigación se enmarca en el estudio de caso del “principal destino turístico nacional” 
de Ecuador (Distrito Metropolitano de Quito, 2014, p.6), el CHQ, reconocido especialmente por su 

riqueza histórica, cultural y, en materia de Lugares Patrimonio Mundial, por destacarse como el 

centro histórico mejor conservado y menos alterado de toda Latinoamérica, en el que diariamen-

te los turistas se dan cita para conocerlo.  

A continuación, se presenta la secuencia que ha tenido el turismo del CHQ en la última déca-
da (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Porcentaje promedio de turistas en el CHQ, período 2014-2024 

  
Fuente: Quito Turismo. Datos flujo turístico del CHQ (2023). Elaboración propia. 

 

El porcentaje promedio representa, de manera general, la dinámica del turismo en la última 
década. El turismo normal o estable con una cifra igual o superior al 80% de visitantes al año, 

mientras que el más bajo es 28% registrado en 2020. 

Este trabajo aborda un análisis del flujo turístico del CHQ en los últimos diez años. A partir del 

2019, se desataron tres problemas significativos que causaron una disminución considerable del 

turismo en la zona. Este territorio procura recuperarse y alcanzar cifras normales, pero hasta lo 

que va del primer trimestre del 2024, aún no lo logra del todo.  

En términos numéricos, el flujo estable de turistas es superior a 800.000 por año, mientras 
que, el menor fue en 2020 con apenas 296.055. Como objetivo principal esta investigación plan-

tea realizar un estudio de caso de la situación turística del CHQ, además, identificar las proble-

máticas principales que han afectado al turismo de este territorio, así como estudiar las cifras y 

estadísticas de visitantes e ingresos económicos registradas entre 2014 y 2024. En consonan-

cia, la investigación pretende responder a lo siguiente: ¿El turismo ha contribuido, en los últimos 

años, al desarrollo local del CHQ?  

En un territorio, su construcción y tejido social vienen marcados por la conjugación de varios 

elementos como: el turismo, la economía, el patrimonio, la gobernanza, que son la base para su 
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desarrollo local (Carrera et al. 2020: 38), este último entendido como aquella diversificación que 

procura el crecimiento de un contexto territorial específico. 

En el CHQ, el “turismo de ocio” es el elemento que representa el mayor porcentaje, y a su vez, 

se enmarca en el “turismo interno” el cual produce gran parte de la economía del país (Cabanilla 

et al. 2021: 167). Tampoco se podría dejar de mencionar al “turismo cultural”, pues el CHQ al-

berga una riqueza histórica y patrimonial, con atributos que son una motivación para los turistas. 

La economía interna se activa a partir del turismo que está dividido en turismo nacional e inter-

nacional (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Turistas nacionales e internacionales en el CHQ 

 Pre-Pandemia Pandemia Post-Pandemia 

2014-2015-2016 2017-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nacionales 140.977 124.337 11.722 105.638 299.721 105.038 140.041 28.334 

Internacionales 682.123 601.608 684.390 190.417 250.398 508.228 677.595 137.096 

Total  823.100 725.945 698.131 298.075 552.140 615.288 819.659 167.454 

Fuente: Quito Turismo. Datos turistas del CHQ (2024). Elaboración propia. 

Se presenta una metodología mixta, que parte del análisis cuantitativo de los datos reflejados 

en las estadísticas de Quito Turismo sobre el flujo turístico en el CHQ, disponibles hasta el 2023, 

sin embargo, al ser una revisión de la última década, se consideró necesario obtener también un 

promedio de la situación turística en el primer trimestre del 2024. Para ello, se realizó un segun-

do análisis cualitativo que “[…] se basa más en una lógica y proceso inductivo (explorar, describir 

y luego generar perspectivas […]” (Hernández, 2014, 8). En este sentido, se hizo el estudio de 

caso y exploración in situ en el CHQ, y finalmente se aplicaron dos técnicas, las encuestas de 

pregunta cerrada que incluían 15 preguntas cada una, dirigidas a 50 turistas y aplicadas en 2 

días distintos (9 de febrero y 2 de marzo de 2024), para recabar información acorde a su tiempo 

de permanencia, gasto diario, motivos de visita, acceso a un paquete turístico, lugares de mayor 

interés turístico, limitaciones en cuanto a seguridad y aspiraciones de volver. 

Según Torres et al. (2019), el desarrollo local emerge como un paradigma esencial que se ha 
consolidado como modelo de estrategia integral que oficialmente ha entrado en vigor y se ha 

abierto camino a partir de 1970. Su finalidad es transformar el modelo de desarrollo exógeno en 

uno más interno y específico (Torres et al., 2019: 1).  

Por otro lado, las entrevistas semiestructuradas de tipo personal y personal a distancia dirigi-

das a la ex-Viceministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador (2 de febrero de 2024), a un Guía 

Nacional de Turismo (19 de febrero de 2024) y al especialista de Investigación y Desarrollo de la 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico (22 de febrero de 2024). Estas 

técnicas ayudaron a validar y confirmar las cifras cuantitativas, además, identificar las problemá-

ticas, contrastar las estadísticas del flujo turístico y gasto diario para obtener los resultados. 

El éxito de ellos radica en la previa obtención de información e identificación de las problemá-

ticas para su posterior contraste; obedeciendo siempre a los objetivos de la investigación.  

Se encontraron vacíos en cifras y datos del 2024, tanto del flujo de visitantes como del ingre-
so económico que registra el CHQ en materia de turismo, debido a que las estadísticas existentes 

en los resúmenes de datos de Quito Turismo únicamente reflejaban valores de años completos, 

es decir hasta 2023. Para esto, se recurrió a la aplicación de entrevistas y encuestas; gracias a 

estos procesos se sacó un valor promedio correspondiente al primer trimestre del 2024, toman-

do en cuenta la cantidad de visitas registradas en los lugares de mayor interés turístico del CHQ. 

Posteriormente, se identificó la problemática del debilitamiento turístico que radica en tres 
eventos puntuales: la pandemia (2019-2023), las movilizaciones nacionales (2019 y 2022) y la 
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declaración de “estado de guerra” (inicios del 2024).  

 

Tabla 2. Datos ingreso de turistas por años 

            Pre-Pandemia                                                            Pandemia                                                               Post-Pandemia 

Años 
2014-2015-

2016 
2017-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Turistas 823.100 725.945 696.112 296.055 550.119 613.266 817.636 165.430 

     

  

  

% Variac.  88% 96% 43% 186% 111% 133% 20% 

 

                                                                   Manifestaciones                                                      Manifestaciones 

Estado de guerra -

Primer Trimes-

tre2024 

Fuente: Quito Turismo. Datos flujo turístico del CHQ (2023). Elaboración propia. 

 

Este estudio hace una distinción por períodos, considerando que, en los primeros años de la 
década (2014-2018), las cifras del flujo turístico se mantuvieron estables, razón por la cual se 

sacó un valor promedio de 2014, 2015, 2016 y otro de 2017 y 2018. Por otra parte, a partir de 

2019 hasta 2023, se consideró oportuno hacer un análisis individual y anual debido a los tres 

problemas antes mencionados y finalmente, se sacó el valor promedio del 2024, para compren-

der el porqué del desequilibrio del flujo turístico en los últimos años (Tabla 2). 

Una vez obtenidos los datos por años, se estudiaron porcentajes de variación anual, encon-

trando que, el periodo prepandemia (2014-2016) representaba una cifra estadísticamente nor-
mal para el CHQ. Entre 2017 y 2018 continuaba estable, pero en 2019 ya se experimentó un 

descenso en la cifra, que salió de los estándares normales con 696.112 visitantes. Tras las movi-

lizaciones de octubre y los inicios de la pandemia se registró una variabilidad turística del 43% 

entre el 2019 y 2020, correspondiente a 296.055, la cantidad más baja de turistas registrada en 

la última década.  

En 2021 el turismo procura recuperarse y, aunque la pandemia continúa, “[…] el sector cuen-

ta con protocolos de bioseguridad y el país (junto con varias ciudades) tiene el sello de Safe Tra-

vel de la World Travel and Tourism Council. La incertidumbre continúa como el único factor que 

podría definir el futuro […]” (Cabanilla et al. 2021: 167), un futuro incierto que apostó por la 

“nueva normalidad” tras un año de pérdidas extremas. 

En cuanto a economía, se planteó un segundo análisis enmarcado en los mismos períodos de 
tiempo, pero con montos anuales, por concepto de turismo (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Gasto promedio de turistas por años 

Fuente: Quito Turismo. Datos estimación gasto turístico del CHQ (2023). Elaboración propia.  

 

  

 Pre- Pandemia                                                Pandemia                                                     Post-Pandemia 

Años 
2014-2015-

2016 
2017-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

USD $ 63.430.120 45.511.980 43.755.327 18.865.700 38.080.780 48.237.240 63.090.780 10.995.100 

     

  

  

% 

Variac. 

 72% 96% 43% 202% 127% 131% 17% 

 

                                                        Manifestaciones                                                             Manifestaciones 

Estado de 

guerra- 

Primer Tri-

mestre2024 
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Para obtener el valor diario estimado por persona, se dividió la cantidad de dinero ingresado, 
entre la cantidad de visitantes registrados, por año, obteniendo la media de USD 69,72, sin em-

bargo, en palabras recientes de Quito Turismo (2024), cada turista gasta aproximadamente USD 

100 diarios, con lo cual estaríamos hablando de una fluctuación entre USD 70,00 y USD 100,00 

dólares por día, montos que se perdieron a causa de las tres problemáticas mencionadas. 

El período pre pandemia no muestra mayores desniveles en sus cifras pero, a partir de 2019, 
con la pandemia y las movilizaciones se desata la crisis más fuerte de la década. Para finales del 

2022 resurge el turismo. En 2023, logra alcanzar cifras normales hasta inicios del 2024, cuando 

vuelve a decaer debido al “estado de guerra”, declaratoria vigente desde el 9 de enero de 2024 

hasta la actualidad. 

Julio Prado, ex-Ministro de Producción, confirmó que las pérdidas inscritas en el 2022 fueron 

más agudas que las de 2019, sobre todo en ciertos sectores productivos como el turístico 

(Tubay, 2022). En los últimos cinco años, el turismo del CHQ ha transitado por un desequilibrio, 

sin embargo, la cifra del primer trimestre del 2024 es positiva. Si todo marcha en orden, podría 

este año volver el turismo a la normalidad. Quito Turismo se muestra optimista frente al desarro-

llo local; según la Agenda Turística Participativa 2024, su propósito es aumentar el turismo en un 

50% para el período 2024-2027 (Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico 

Quito-Turismo, 2024 ). Por otro lado, tras la investigación, se consideró necesario el adecuado 

registro de turistas y mayor difusión de la oferta. De acuerdo al Plan Estratégico de Turismo ac-

tualizado-2023, una de las mayores debilidades del turismo de Quito es la DE10 “Inexistente 

estrategia de Comunicación promocional e institucional interna y externa” (Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión de Destino Turístico- Quito Turismo, 2022, p. 22), por tanto, esto se 

convierte en una necesidad urgente. En palabras de Guillermo Almeida, Guía Nacional de 

Turismo de Ecuador, la oferta turística del CHQ se encuentra en la llamada “zona de confort” que 

no busca innovar ni salir a experimentar con otros productos (comunicación personal, 19 de 

febrero de 2024), esto sumado a las tres problemáticas estudiadas es lo que debilita la gestión 

turística, la difusión y por supuesto, la economía del sector, porque con ello no se garantiza una 

óptima utilización de los recursos que actualmente posee el CHQ y que se deberían explotar ade-

cuadamente para contribuir al desarrollo local del sector. 

Las limitaciones se vieron marcadas, primeramente por la dificultad de conseguir la 

información del flujo turístico, tardías respuestas e inconsistencias en datos impedían hacer un 

balance certero; otra limitación fue con los registros de visitantes de sitios de interés turístico, 

debido a la falta de rigurosidad. Y la tercera limitación se dio al hacer las encuestas en el CHQ, 

los turistas se mostraban temerosos por la situación y fue necesario transmitirles confianza para 

establecer contacto y obtener información.  

A futuro se espera realizar el análisis completo del 2024 y de los próximos 5 años, para seguir 

monitoreando como evoluciona el flujo turístico en el CHQ. 

Agradezco a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico- Quito Turismo 

por facilitarme la información, a las autoridades, sitios turísticos y personas que colaboraron 

activamente con el proceso de entrevistas, encuestas y recopilación de datos para esta 

investigación. 
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La ciudad de Salamanca es un destino de turismo cultural de primer orden y, por este motivo, 
el gobierno local ha impulsado medidas encaminadas al desarrollo del sector turístico, sobre 

todo, en los albores del siglo XXI. La puesta en marcha del Plan de Excelencia Turística (2001-

2004) cambió el modelo de intervención y conllevó un desarrollo socioeconómico sin parangón. 

Además, se ha constatado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Observatorio 

Turístico de la Ciudad de Salamanca, un aumento en el número de visitantes con una repercu-

sión en el alza de las pernoctaciones. La llegada de turistas ha repercutido en la oferta hotelera, 

de restauración y de infraestructuras de ocio. En paralelo, también el crecimiento turístico pre-

senta impactos negativos como en la subida del precio del alquiler de la vivienda y la gentrifica-

ción del centro histórico. Por consiguiente, aunque el desarrollo de Salamanca no se puede en-

tender sin la actividad turística, ésta debe de ser gestionada de manera eficiente para que reper-

cuta de forma positiva en la población local. 

Turismo cultural, desarrollo local, gobernanza, Salamanca. 
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La ciudad de Salamanca es un referente como destino de turismo cultural debido al inmenso 

patrimonio que posee. Desde su inclusión en 1988 en la Lista del Patrimonio Mundial se formu-

laron políticas encaminadas a la recuperación del patrimonio y, también en menor medida, a la 

adecuación del conjunto urbano y de los recursos naturales a partir del planeamiento urbanístico, 

la protección patrimonial y el desarrollo turístico (Berzosa Pareja, 2018). En relación a las políti-

cas locales, el propio gobierno buscaba desarrollar esta actividad para hacer frente a los proble-
mas derivados del descenso y envejecimiento poblacional, su distancia respecto a los puntos de 

dinamización económica, y el coste asociado a la protección del abundante patrimonio histórico 

cultural (Troitiño Vinuesa & Troitiño Torralba, 2009). 

Con la aprobación del Plan de Excelencia Turística (PET), aplicado entre 2001 y 2004, el mo-

delo de intervención turística cambió. La apuesta por el desarrollo turístico desde el sector públi-

co contó con la ayuda del sector privado; lo que supuso cambios funcionales, económicos y socia-

les en la ciudad, sobre todo en el centro histórico (Troitiño Vinuesa, 2003). El impulso de la acti-

vidad turística trajo consigo un desarrollo de la ciudad, lo que lleva a plantear que la relación 

entre turismo y desarrollo local es esencial, ya que genera oportunidades de crecimiento para un 

país o región (Lorenzo Linares & Morales Garrido, 2014). 

No obstante, para actuar en clave de desarrollo local es esencial que los gobiernos locales 
formulen políticas territoriales teniendo en cuenta tres elementos principales: la gobernanza, los 

actores sociales y los económicos, ya que la interconexión de ellos da como resultado una mejora 

en la administración y un aumento de los ingresos, a la par que brinda servicios de alta calidad. 

Esto incluye la mejora de infraestructuras y la capacidad para responder adecuadamente a las 

necesidades que plantean los miembros de la comunidad (Gallicchio, 2010; Rodríguez Pérez 

2016; Gobierno del Encuentro 2022). 

Con este marco teórico de partida, el propósito es analizar cómo el turismo cultural en la ciu-
dad de Salamanca contribuye al desarrollo local en los ámbitos económico, sociocultural y territo-

rial. Para alcanzar este fin, hemos aplicado una metodología cuantitativa y cualitativa con el res-

paldo de algunas herramientas comunes en las Ciencias Sociales. 

A pesar de que, algunos autores ya manifestaban el alcance que tiene el turismo cultural en 

una ciudad reconocida como Patrimonio Mundial, no se ha profundizado en el impacto que gene-
ra en el desarrollo de la urbe. Sin embargo, el turismo es considerado una actividad estable que 

permite explotar los recursos de los que depende cada región convirtiéndose en un potenciador 

del territorio (Araújo Vila et al., 2012).  

La relación entre turismo y desarrollo tiene sus orígenes en los sectores rurales de Europa, de-

rivada de la crisis agrícola de los años 60, que generó la emigración masiva de los agricultores a 

las ciudades, mientras que los que se quedan en los espacios despoblados ven como necesitan 

un complemento extra a su renta. En los 80 a través de los programas LEADER, que son políticas 

agrícolas de la Unión Europea, pretendían dar una alternativa productiva a familias campesinas 

(Leal de Rodríguez, 2008). Su generalización se dio a raíz de los estragos producidos por el tu-

rismo de masas en las playas españolas, lo que motivó a la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) a redactar la declaración de Manila sobre el turismo mundial (1980). En ella, se destacan 

las responsabilidades de los gobiernos a la hora de plantear estrategias en consonancia con el 

medio ambiente, la mejora en la distribución económica, la revalorización cultural y la libertad de 

ocio, es decir, buscar que el turismo sirva como motor de desarrollo del territorio (Patiño, 2018). 

El estudio se centra en analizar el desarrollo local de la ciudad de Salamanca a partir del im-

pacto del turismo cultural mediante una metodología mixta, tanto cuantitativa como cualitativa. 
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En primer lugar, hemos procedido a recuperar y tratar la información de índole cuantitativa pro-

cedente del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Observatorio Turístico de la Ciudad de 

Salamanca y del Registro de Turismo de Castilla y León. En segundo lugar, el enfoque cualitativo 

se ha realizado a través de entrevistas semiestructuradas con la finalidad de captar la percep-

ción de los agentes o stakeholders implicados en el turismo salmantino. Con los materiales reco-

pilados se ha elaborado el diagnóstico de los aspectos positivos y los negativos que ofrece la 

actividad turística para el desarrollo de la ciudad, así como los planteamientos futuros basados 

en la calidad y la sostenibilidad. 

Salamanca es un destino patrimonial y cultural de primer orden, lo que ha permitido el desa-

rrollo de su actividad turística. El destino turístico de Salamanca, como Ciudad Patrimonio Mun-

dial, atrae cada año a miles de turistas (Figura 1). El número de visitantes se ha visto incremen-

tado a partir de la implementación del PET y de la declaración como Capital Europea de la Cultura 

en el año 2002, que conllevó un aumento en el número de pernoctaciones y en la estancia me-

dia. Sin embargo, esta tendencia se vio en declive por la crisis económica y más tarde la sociosa-

nitaria, aunque para 2023 se puede observar una recuperación del sector con un total de 

718.533 viajeros que se alojaron en establecimientos y realizaron 1.206.201 pernoctaciones, 

superando los niveles de 2019. 

 

Figura 1. Número de Visitantes, Número de Pernoctaciones y Estancia Media 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Observatorio Turístico de la Ciudad de Salamanca. Elaboración propia.   
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Con el objetivo de hacer frente al incremento de la demanda, la ciudad dispone de una amplia 
oferta hotelera (Tabla 1) y, además, cuenta con 428 viviendas de uso turístico (2.080 plazas) 

registradas en la Junta de Castilla y León. A ello hay que sumarle las abundantes infraestructuras 

que se han ido construyendo a lo largo de los años, lo que ha permitido ampliar y diversificar la 

oferta cultural que llama la atención de los viajeros. Como es el caso reciente de la apertura de la 

nueva sede de la Fundación Fundos en Castilla y León, que se ha visto atraída por la tradición 

turística y universitaria de la ciudad y, que se considera una oportunidad, para el desarrollo de 

zonas periféricas a través de una oferta cultural singular y de calidad. 

 

Tabla 1. Número de establecimientos hoteleros 
 Nº establecimientos Nº plazas 

Hoteles 49 4.374 

5 Estrellas 

4 Estrellas 

3 Estrellas 

2 Estrellas 

1 Estrella 

5 

18 

10 

10 

6 

392 

2.195 

929 

559 

299 

Hostales 31 974 

1 Estrella 

2 Estrellas 

20 

11 

595 

379 

Pensiones 20 300 

Albergues 2 92 

Apartamentos Turísticos 63 1.134 

1º Categoría 

2º Categoría 

3º Categoría 

2 

6 

55 

12 

63 

1.059 

Vivienda Turística 428 2.080 

Total 593 8.954 

Fuente: Junta de Castilla y León. Registro de turismo. Elaboración propia. 

 

Figura 2. Evolución de la población de Salamanca 2001-2023 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón de habitantes. Elaboración propia.  

 

Es indudable que la actividad turística ha sido vital para el desarrollo económico de la ciudad, 

que se ve traducido en el número de puestos de trabajo que genera, empleando a 6.742 perso-

nas a finales del año 2023. Sin embargo, a pesar de la riqueza generada por el sector turístico, la 

ciudad ha sufrido la pérdida de población en los últimos años (Figura 2), en detrimento de las 

zonas circundantes (área metropolitana1) que han fortalecido su padrón de habitantes, aportan-

                                                   
1 Aldealengua, Aldeatejada, Aldearrubia, Almenara de Tormes, Arapiles, Babilafuente, Barbadillo, Buenavista, Cabrerizos, Calv a-

rrasa de Abajo, Calvarrasa de Arriba, Calzada de Valdunciel, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas Castellanos de Moriscos, 

Castellanos de Villiquera, Doñinos de Salamanca, Florida de Liébana, Galindo y Perahuy, Gomecello, Machacón, Martinamor, Mi randa 
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do unos 80.000 habitantes (Figura 3). La ciudad en el año 2004 alcanzó su máximo, con una 

cifra de 160.415 ciudadanos y, a partir de este año, comienza una etapa de decrecimiento de-

mográfico, obtuvo su cifra más baja en 2022 a raíz de la crisis de la Covid-19, aunque se está 

produciendo una leve recuperación. 

 

Figura 3. Evolución de la población del Área Metropolitana de Salamanca 2001-2023 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón de habitantes. Elaboración propia.  

 

Esa tendencia escapista hacia el área metropolitana y/o de las zonas periféricas se debe prin-
cipalmente al encarecimiento de los alquileres de la vivienda, sobre todo en la zona centro, al-

canzando precios prohibitivos. El incremento del precio de la vivienda se debe a la escasa oferta, 

ya que hay una gran cantidad de pisos de uso turístico, y a la inflación, siendo las zonas más 

afectadas las demandadas por los estudiantes y los turistas. Por ende, a pesar de que el desarro-

llo turístico es un absoluto éxito en términos monetarios y de creación de puestos de trabajo de-

bido al alza del número de visitantes, tiene otros aspectos negativos derivados del mismo que es 

conveniente subsanar para conseguir que la ciudadanía participe de forma activa. 

El turismo como motor de actividad ayuda a un mejor desarrollo de la ciudad y a fijar pobla-
ción, como a principios del siglo XXI con la aprobación del PET, que impulsó la ciudad de una ma-

nera sin parangón. Por esta razón, en los últimos años se está procediendo a una reconversión 

de la ciudad mediante modelos de gestión sostenibles a través de diferentes planes que buscan 

integrar el territorio con los habitantes y los visitantes, haciendo que la actividad turística se mi-

metice con la propia urbe. Una gobernanza eficiente de la misma puede llegar a ser beneficiosa 

para su desarrollo, ya que, el impulso de una buena gestión turística del patrimonio cultural con-

tribuye a fortalecer la confianza en los beneficios que puede suponer esta relación, mediante la 

introducción de prácticas que mejoren los procesos (Velasco, 2009). 

Este nuevo modelo impulsará el desarrollo local basado en el turismo cultural, puesto que es 

algo inherente a la propia ciudad, pero de forma que se materialice en avances para la urbe y sus 

habitantes en términos de la calidad de vida y bienestar del destino. En definitiva, en un próximo 

estudio nos hemos planteado, tras la implementación en esta última década del siglo XXI de los 

diferentes planes de impulso y dinamización turística, ahondar y evaluar en la relación de las 

actividades de ocio y desarrollo local de la ciudad. 

                                                                                                                                                               
de Azán, Monterrubio de Armuña, Moriscos, Mozárbez, Parada de Arriba, Pelabravo, El Pino de Tormes, San Morales, San Cristóbal de 

la Cuesta, San Pedro del Valle, Santa Marta de Tormes, Terradillos, Valdemierque, Valverdón, La Vellés, Villagonzalo de Tormes, Villa-

mayor, Villares de la Reina, Villaverde de Guareña, Villoria, Villoruela, Zarapicos, e incluso Alba de Tormes.  
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La comarca toledana de La Campana de Oropesa y Cuatro Villas ha mantenido históricamente 

un tejido económico bastante homogéneo basado en actividades agropecuarias, y en ciertas ar-

tesanías de forma más localizada en alguno de los 21 municipios que acogen sus límites territo-

riales. En la actualidad, este espacio rural del occidente provincial ha logrado diversificar su base 

productiva hacia el desarrollo de otras ocupaciones derivadas del turismo rural tales como la 

apertura de alojamientos turísticos o la creación de empresas y servicios. El objetivo principal de 

esta investigación es constatar la contribución aportada por este tipo de alojamientos al desarro-

llo local de la comarca, ya que estos han constituido una de las funciones que han centralizado 

las inversiones en las últimas décadas. Para ello, ha sido fundamental el análisis de las medidas 

subvencionadas por los diferentes programas de desarrollo rural que se ha completado con la 

realización de una entrevista semiestructurada a los alojamientos existentes hasta la fecha, para 
conocer las principales peculiaridades de su gestión y la cooperación de los mismos al progreso 

de esta área. Los resultados arrojan un tímido rédito vinculado al funcionamiento de los aloja-

mientos que debe ser reforzado con otras tareas paralelas para mantener un nivel de vida digno 

entre sus gestores y un fenómeno de concentración espacial de los mismos quedando agrupados 

en ciertos municipios. Con todo, aún existen limitados proyectos de promoción turística que cola-

boren, a través de los recursos endógenos, al desarrollo holístico de este territorio. 

Turismo rural, desarrollo sostenible, diversificación económica, Comarca de Oropesa, Toledo. 
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En las últimas décadas, España ha experimentado una transformación económica notoria en 

su medio rural, caracterizada por un cambio significativo en las actividades tradicionales. La glo-

balización ha propiciado una transición hacia sectores más variados, como la agricultura ecológi-

ca, el turismo rural y la producción de energías renovables. La tecnología, al facilitar la conectivi-

dad y mejorar las prácticas agrícolas, ha desempeñado un papel crucial. A través de la promoción 

de la innovación y de las políticas de desarrollo rural, se ha observado un aumento en la diversifi-
cación de fuentes de ingresos, generando oportunidades para los habitantes rurales (Tirado, 

2017). No obstante, este proceso también ha presentado desafíos como la despoblación y la 

preservación del patrimonio cultural, subrayando la necesidad de enfoques equilibrados y soste-

nibles para asegurar el desarrollo armonioso de estas áreas. 

En este contexto, muchos municipios objeto de esta investigación encaran los efectos adver-

sos de la despoblación, incluyendo el envejecimiento poblacional y la pérdida de patrimonio local. 

Durante los últimos 28 años, el Grupo de Desarrollo Rural ADECOR (Asociación para el Desarrollo 

de la Campana de Oropesa) ha liderado la búsqueda de la versatilidad económica para contra-

rrestar estos fenómenos. La asociación ha centrado sus esfuerzos en analizar las necesidades y 

posibilidades de su territorio, buscando la cohesión desde una perspectiva integradora para lo-

grar un modelo territorial que favorezca el desarrollo equilibrado internamente y la conexión con 

el exterior. Los resultados indican que, aunque la actividad agropecuaria sigue siendo prominen-

te, la diversificación ha avanzado, especialmente en el sector servicios, con un énfasis en la 

creación de pequeñas empresas y alojamientos de turismo rural.  

Los objetivos de esta investigación persiguen identificar la contribución del turismo rural al 

desarrollo local de la comarca relacionando los fenómenos de dispersión/concentración del con-

junto de alojamientos de turismo rural, la riqueza y recuperación del patrimonio rural auspiciado 

por las actividades intrínsecas ofrecidas por los mismos y dar luz a las potencialidades poco 

aprovechadas por este territorio periférico.  

En este sentido, la aportación del turismo rural al desarrollo local en España ha sido exhausti-
vamente examinada por académicos y expertos de diversas disciplinas, según evidencian investi-

gaciones de autores como Canales y Martínez (1997), Delgado et al. (2003) y Tirado y Hernández 

(2018). Estos estudios han centrado su atención en el análisis del impacto económico del turis-

mo rural, evaluando aspectos cruciales como la generación de empleo, ingresos y oportunidades 

comerciales para las comunidades locales. 

Adicionalmente, se ha dedicado especial interés al enfoque de desarrollo sostenible en este 

ámbito, explorando prácticas que aseguren la conservación a largo plazo del entorno y los recur-

sos naturales asociados al turismo rural, tal como reflejan las investigaciones de Hortelano 

(2017). En este contexto, el presente estudio sigue las orientaciones de investigaciones previas 

que han identificado al turismo rural como la piedra angular del desarrollo local, siguiendo las 

perspectivas de autores como Candela et al. (1995) y Solari y Pérez (2005). 

La investigación se inició con una exhaustiva revisión bibliográfica para identificar variables, 

teorías y metodologías clave. Posteriormente, se aplicó una encuesta a los propietarios de los 

alojamientos de turismo rural en la comarca, permitiendo la recopilación sistemática de datos. El 

análisis de resultados, presentado en tablas y cartografía, proporcionó una comprensión profun-

da de la contribución de estos alojamientos al desarrollo local. La evaluación respaldó conclusio-

nes fundamentadas en datos empíricos. Paralelamente, se destacó la importancia del desarrollo 

de infraestructuras y servicios básicos en el progreso y en la sostenibilidad ambiental y social, 
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siendo cruciales para la transformación económica y la preservación de entornos rurales como el 

que nos ocupa. 

El cuestionario, que ha sido el soporte básico en esta investigación, se diseñó para contrastar 

las divergencias en las características, propiedad y gestión de los alojamientos de turismo rural 

en esta comarca toledana. El objetivo era analizar la cohesión que estos proporcionan al territo-

rio. Tras recopilar la información, se procedió a incorporarla a una base de datos en Excel para la 

gestión de las variables encuestadas. El estudio está centrado en los alojamientos rurales activos 

en la comarca de La Campana de Oropesa y Cuatro Villas, clasificados según las modalidades 

establecidas por la legislación castellanomanchega, vigente a 1 de marzo de 2024 (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Alojamientos turísticos en La Campana de Oropesa 

Categoría N.º 

Alojamiento Rural Singular 0 

Apartamentos Turísticos Rurales 0 

Casas Rurales 19 

Complejos de Turismo Rural 0 

Explotaciones de agroturismo 1 

Explotaciones de Turismo Cinegético 0 

Fuente: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Turismo, Comercio y Artesanía.  

Elaboración propia. 

En la comarca, actualmente se contabilizan 20 establecimientos de turismo rural, de los cua-

les 18 han sido objeto de la entrevista, mientras que los dos restantes, ubicados en Calera y 

Chozas y Oropesa respectivamente, han declinado participar. 

4.1. Articulación territorial de los alojamientos  

Al trasladar la información de los 18 establecimientos entrevistados al aparato cartográfico, 

se destaca un fenómeno de concentración en torno a dos nodos principales. Por un lado, se ob-

serva una agrupación en las proximidades de Oropesa, la cabecera comarcal, y por otro, un se-
gundo conjunto en el extremo nororiental de la zona, cercano a Talavera de la Reina (Figura 1). 

En ambos casos, la proximidad a la Autovía de Extremadura (A-5), que sesga el territorio co-

marcal en dos, emerge como el principal factor de comunicación relevante para evaluar los fe-

nómenos de localización. La mayoría de los entrevistados argumenta que, de no ser por la proxi-

midad de esta vía a sus municipios, habrían considerado con mayor cautela la apertura de sus 

negocios, ya que la perciben como un corredor que facilita la actividad turística. En segundo 

plano, las motivaciones son de índole patrimonial, destacándose Oropesa por su rico conjunto 

monumental con su castillo medieval y Parador Nacional, así como los municipios de Mejorada y 

Segurilla por los recursos paisajísticos que ofrece la Sierra de San Vicente al norte y Talavera de 

la Reina [ciudad de la Cerámica], al sur. 

Por otro lado, los municipios restantes, más dispersos en la mitad suroccidental, fundamentan 
sus motivaciones en las posibilidades proporcionadas por el río Tajo y la proximidad a áreas pro-

tegidas como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, ubicado en territorio extremeño, o la conside-

ración de que aproximadamente el 75% de la comarca forma parte de los espacios de la Red 

Natura 2000, destinados a la preservación de la biodiversidad (Figura 1) como aliciente me-

dioambiental. 
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Figura 1. Localización de los alojamientos encuestados 

 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN). Base Cartográfica Nacional (BCN200). Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Consejería de Turismo, Comercio y Artesanía. Elaboración propia. 

 

4.2. Características de los alojamientos 

Los resultados obtenidos en relación a las características de los alojamientos proporcionan 
datos de relevancia, destacándose la consistencia en el tipo de utilización, siendo de uso exclusi-

vo en 15 de ellos y compartido únicamente en tres casos. Se argumenta que aquellos que optan 

por la modalidad compartida obtienen beneficios económicos adicionales al permitir la ocupación 

del alojamiento por distintas unidades familiares simultáneamente (Cuadro 2). 

Asimismo, se observa que todos los alojamientos cuentan con un número variable de habita-

ciones, oscilando entre tres y quince. Por último, cabe destacar que el 50% de los entrevistados 
afirma que su alojamiento posee certificado de calidad. Este certificado asegura a los huéspedes 

que el establecimiento cumple con criterios y estándares predefinidos de calidad y servicio. Estos 

certificados son otorgados por entidades independientes y/o autoridades gubernamentales. 

 

Cuadro 2. Datos básicos de los alojamientos entrevistados 

Alojamiento Tipo/categoría Habitaciones Uso Certificado de Calidad 

1 Casa Rural 4+2(*) Completo Sí 

2 Casa Rural 5 Completo Sí 

3 Casa Rural 4+3(*) Completo Sí 

4 Casa Rural 6 Completo No 

5 Casa Rural 3 Completo Sí 

6 Explotación Agroturismo 11+3(*) Completo No 

7 Casa Rural 4 Completo Sí 

8 Casa Rural 12 Completo En trámite 

9 Casa Rural 4 Compartido Sí 

10 Casa Rural 7 Completo No 

11 Casa Rural 8 Completo No 
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Cuadro 2. Datos básicos de los alojamientos entrevistados (continuación) 

 (continuación) Alojamiento Tipo/categoría Habitaciones Uso Certificado de Calidad 

12 Casa Rural 5 Completo No 

13 Casa Rural 8 Completo No 

14 Casa Rural 11 Completo Sí 

15 Casa Rural 5 Completo Sí 

16 Casa Rural 5+1(*) Completo No 

17 Casa Rural 7 Compartido No 

18 Casa Rural 12 Compartido Sí 

(*) Se corresponde con apartamentos unifamiliares. Fuente: Entrevista realizada a los alojamientos de turismo rural.  

Elaboración propia. 

 

4.3. Bloque empresarial 

La sección de la entrevista sobre el bloque empresarial proporciona una detallada visión de la 
estructura y operación de los establecimientos turísticos (Cuadro 3). En la mayoría de los casos 

(17 alojamientos), la persona entrevistada actúa como titular y propietaria del negocio, siendo la 

única excepción una casa rural que opera como Comunidad de Bienes (C.B.). Un total de las 11 

personas entrevistadas dedican parcialmente su tiempo al negocio, combinando la gestión de los 

alojamientos, caracterizada por ellas como altamente estacional, con otras actividades, siendo la 

hostelería la principal elección entre las mujeres y el sector agropecuario entre los hombres. 

Por lo general, la gestión de los alojamientos recae en la unidad familiar o, en algunos casos, 

en el propio titular, prescindiendo de empleados adicionales. Solo cinco establecimientos cuen-

tan con algún empleado, y en ningún caso se supera la cifra de 5 trabajadores. En cuanto a los 

ingresos generados por los alojamientos, 17 participantes alegan no poseer una comprensión 

precisa debido a la esporadicidad y estacionalidad de los ingresos. 

Cinco entrevistados informan haber recibido subvenciones públicas por parte del Grupo de 
Desarrollo Rural ADECOR, y únicamente un participante proporciona detalles sobre los ingresos 

anuales generados por la actividad turística, estimándolos en alrededor de 34.000 € brutos. En 

lo que respecta a las actividades adicionales y su contribución al desarrollo local, seis alojamien-

tos ofrecen recursos vinculados a la gastronomía, la artesanía y otras ocupaciones turísticas re-

lacionadas con la naturaleza y el patrimonio monumental de los pueblos. En contraste, la mayoría 

de los alojamientos se limitan a proporcionar el uso de sus propios recursos, como piscinas, bar-

bacoas o bares anexos, y a su vez, aprovechan la oferta de los equipamientos y servicios públicos 

municipales. 

 

Cuadro 3. Datos de carácter empresarial de los alojamientos entrevistados 

Alojamiento Dedicación Forma jurídica Presupuesto (subvención) N.º Empleados Ingresos 
Actividades adicio-

nales 

1 Parcial S.L. No 0 No responde No 

2 Parcial S.L. No 0 No responde No 

3 Parcial C.B. Sí 0 No responde Sí 

4 Parcial S.L. No 0 No responde Sí 

5 Parcial S.L. Sí 0 No responde Sí 

6 Parcial S.L. No 0 No responde Sí 

7 Parcial S.L. Sí 0 No responde No 

8 Parcial S.L. Sí 0 34.000 € 

brutos/año 

No 

9 Parcial S.L. Sí 0 No responde Sí 

10 Parcial S.L. No 0 No responde No 

11 Completa S.L. No 5 No responde No 

12 Completa S.L. No 5 No responde No 

13 Completa S.L. No 5 No responde No 

14 Completa S.L. No 1 No responde No 

15 Parcial S.L. Sí 1 No responde Sí 

16 Completa S.L. No 0 No responde No 

17 Completa S.L. No 0 No responde No 

18 Completa S.L. No 5 No responde No 

Fuente: Entrevista realizada a los alojamientos de turismo rural. Elaboración propia.  
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La principal aportación de los establecimientos de turismo rural radica en su contribución al 

desarrollo local mediante la estimulación de la economía a través del gasto de los visitantes en 

comercios, la promoción del turismo, la preservación del patrimonio cultural y natural y, princi-

palmente, por medio de la generación de empleo (Sánchez, 2018). No obstante, persisten desa-

fíos y barreras significativas. A la luz de los resultados expuestos, la necesidad preeminente es 

diversificar actividades culturales y recreativas dentro y fuera de alojamientos y municipios y 
crear más oportunidades laborales para retener a la población joven, dado que la capacidad de 

empleo de los establecimientos entrevistados es limitada (Hortelano, 2019).  

Por este motivo, es esencial destacar y potenciar los recursos endógenos de la comarca me-

diante la colaboración entre las diversas administraciones, el Grupo de Desarrollo Rural, los acto-

res empresariales y la ciudadanía en su totalidad, especialmente en este contexto de territorio 

periférico (Jurado y Pazos, 2016). En este sentido, la comarca cuenta con diversos atractivos, 

como la notable riqueza paisajística que se extiende entre la vertiente sur de la Sierra de Gredos 

y las aguas del río Tajo. Además, las arraigadas tradiciones locales y la significativa fortaleza de 

la artesanía en ciertos municipios, como los bordados en Lagartera y la cerámica en El Puente 

del Arzobispo, se revelan como factores cruciales para complementar la oferta de los alojamien-

tos y alargar la estancia media de los turistas. 

Nuestro especial agradecimiento a los gestores de los alojamientos de turismo rural entrevis-

tados para esta investigación por su amabilidad y atención desinteresada.  
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The profits derived from fishing activities are fewer and fewer, with a decrease in employment, 

an increase in aging and a scarce generational replacement, which make difficult the viability of 

this primary activity. The creation of Fisheries Local Action Groups formed by different public and 

private actors from the fishing communities, drives initiatives that meet the objectives of the 

Common Fisheries Policy, as well as an advance in the Community-Led Local Development and 

bottom-up approach, necessary for the active participation of the society in its own development. 

In this way, real processes of local development are generated, which persist over time and con-

tribute to the establishment of the Sustainable Development Goals in fishing territories. The im-

plementation of diversifying activities such as fishing tourism can generate economic flows that 

increase the stability of traditional fishing communities, positively affecting their local develop-

ment. The objectives of this research are to analyse the current situation of the emerging fishing 

tourism in the southwest Iberian (Algarve and the province of Huelva), as well as to study its po-

tential and main obstacles to its development. The methodology is mixed, consisting of interviews 

with the main stakeholders and a questionnaire that analyses the local population’s perceptions 

regarding the progress of this activity. The results point to: (a) the need to make changes in fish-

ing activity in order to develop properly fishing tourism activities; (b) the limited generation of 

economic (although not social) benefits derived from the participation of the local population in 

fishing-tourism activities; and (c) the lack of procedures to publish this new activity among the 

tourist population, as well as the identification difficulties of the territories (many of them already 

consolidated by tourism) with fishing. 
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Traditional fishing communities are in a situation of social and economic crisis, in which the 

loss of primary employment, aging, lack of generational replacement, depletion of fishing 

grounds, profits standstill/decrease and competition of tertiary activities (specially tourism) con-

verge.  

In 2013, the Common Fisheries Policy (CFP) was reformed. From that moment on, “Regulation 
(EU) No 1379/2013, which establishes the new common organization of markets in the sector of 

fishery and aquaculture products” was developed. It incorporates measures to promote market 

stability that allows fishing populations to survive. Furthermore, the “Regulation (EU) No 

508/2014 relating to the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)” which introduces for 

the first-time financing for tourism initiatives linked to fishing and includes the contribution to 

local development through the blue economy, was also developed. In this way, measures are in-

corporated to stabilize the sea product market in a context of sustainability and to diversify fishing 

activities, and an instrument is become established, the Local Action Groups of the Fishing and 

Aquaculture Sector (FLAG) (Felicidades & Piñeiro, 2024). 

For the period 2021-2027, the European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) 
promotes synergies between fishing and tourism (MAPA, 2024). Through a Community-Led Local 

Development (CLLD), the local population (and the different public and private actors) is placed at 

the center of decision-making processes to achieve true local development based on the bottom-

up approach (Leader approach, that integrates three variables for local development: the territo-

ry, its strategy and its actors) capable of generating a new territorial governance through FLAGs 

(Felicidades & Piñeiro, 2017; Felicidades & Piñeiro, 2024). 

The new context leads to proposing new activities that diversify the economy and revitalise the 

fishing sector, reconciling the survival of traditional fishing with the necessary environmental sus-

tainability (Herrera-Racionero et al., 2018). One of these proposals are tourist activities related to 

the fishing sector (Moreno Muñoz, 2018). Thus, in the post-fordist and experiential context, “fish-

ing or marine tourism” is born in different coastal areas of the world (Pardellas & Espejo, 2013), 

although some controversies exist regarding the activities that might be included in the concept 

(Lois & Piñeiro, 2020). Generally, it can be defined as “a combination of specific activities that 

link tourism with the exploitation of marine resources or with the life of fishing communities” 

(Blanco Romero et al., 2021: 331). However, there are definitions that include activities related to 

fishing that are carried out at sea (on board ships such as fishing-tourism) and those that are 

carried out on land; while others restrict to the recreational activity in which fishermen let tourist 

to board on their ships, that is, it is only considered as fishing or marine tourism the activity of 

fishing-tourism (Chen & Chang, 2017; Moreno Muñoz, 2018). Legislatively, in Spain, Law 

33/2014 introduces fishing or marine tourism as: “Activity developed by groups of professionals 

related to the sea (fishermen who receive an economic compensation) focused on the valoriza-

tion and dissemination of activities and products of the sea environment, as well as the customs, 

traditions, heritage and marine culture, which therefore transcends the mere extractive and 

commercial activity” (Law 33/2014; Art. 2). Additionally, this law establishes the conditions that 

must be met to develop this type of tourism. 

In any case, fishing or marine tourism has a cultural basis (Lois & Piñeiro, 2020) and tries to 
value the fishing sector and diversify the economy, through the dissemination of material and 

intangible heritage (Moreno Muñoz, 2018). It is among the bases of the strategy that will govern 

the future of coastal territories to increase the sustainability of the fishing sector, through the 

development of good practices in extractive activities (Pardellas & Padín, 2013) and the devel-

opment of actions related to the blue economy and the achievement of the Sustainable Devel-

opment Goals (SDGs) (specially the SDG 14). Although fishing or marine tourism is useful for 

these objectives, it should not be opted for the total touristification of the activity or the territory. 

The loss of identity of these spaces reduces the value of tangible and intangible heritage (Mar-



XII Coloquio de Desarrollo Local “La Geografía ante los Retos del Desarrollo Local”  

I European Meeting on Geography and Local Development “Geography in the Challenges of Local Development” 

109  

tínez & Moreno, 2013; Capel Sáez, 2014) since, what sense would fishing tourism have without 

fishing? 

The objectives of this research are (a) to analyse the current situation of fishing tourism in the 

Iberian SW (Algarve and Huelva), (b) to study its potential and main obstacles to its development. 

In both spaces with similar physiographic characteristics, there are marked territorial contrasts 

and fishing (and industrial) activity has been losing importance compared to tourist and agricul-

tural activities. In the Algarve case, there are two FLAGs, Barlovento do Algarve and Sotavento do 

Algarve of the 15 existing in Portugal, while in Huelva there is one of the six Andalusian and 41 

Spanish ones (FARNET, 2024). 

This work is a progress of the research carried out throughout 2023-2024, using a mixed 

methodology which has been supported by interviews (Int) with stakeholders and questionnaires 

(Q) with the local population. At the closing date of this communication, the interviews (33 in 8 

municipalities) in the Algarve had been completed, but the questionnaires for the local population 

had not been started; while on the coast of Huelva, only one interview had been accomplished 

and it had been begun carrying out the questionnaire (223) (Table 1).  

 

Table 1. Interviews and questionnaires conducted. 

 Interviews (Int). Total (Denomination)  

Questionnaires (Q) 
Stakeholders 

DocaPesca Marina 
Municipal 

Chamber 

Port Cap-

taincy 

Associations/ 

Producers/ 

Companies 

Other public 

actors Area 

Algarve 

3  

(Int3, Int10, 

Int16) 

4  

(Int4, 

Int10, 

Int12, 

Int15) 

7  

(Int05, 

Int07, 

Int08, 

Int13, 

Int18, 

Int24, 

Int25) 

4  

(Int9, 

Int11, 

Int14, 

Int32) 

6  

(Int18, Int26, 

Int28, Int27, 

Int30, Int33) 

10  

(Int1, Int02, 

Int17, Int19, 

Int20, Int21, 

Int23, Int29, 

Int31) 

0 

Huelva     
1 

(Int34) 
 223 

Author’s elaboration. 

 

The semi-structured interviews aim to establish the existing fishing tourism activities and the 

perception of the actors about their potential (Bahamonde-Rodríguez et al., 2022; Bahamonde-
Rodríguez et al., 2023; Bahamonde-Rodríguez et al., 2024); and the contribution to diversification 

and local development (Morgan et al., 2014; Acott & Urquhart, 2014). To this end, six types of 

interviews were developed, with a common core (18) and questions focused on the type of actor 

(10). 

The territorial areas studied have a regulatory framework that differs substantially. While in the 

Portuguese case fishing-tourism activity is regulated in Azores, there is only national regulation for 

maritime-tourism operators; in the Spanish case, the state law (Ley 33/2014) regulates fishing 

tourism at the national level (including fishing-tourism activities). Adding to this, at the regional 

level in the case of Andalusia, it has been developed Decree 129/2021 (MAPA, 2024). 

In the Algarve case, the lack of regulation is observed as one of the obstacles to the develop-

ment of the activity; although the need to make changes in fishing activity so that fishing tourism 

can be developed is observed on both sides of the border. Thus, the first need noted by the inter-

viewees is to achieve the appropriate regulation. Then, the need to transform (or adjust) the fish-
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ing activity to adapt it to tourism is highlighted, which also appears in the Spanish case when the 

lack of space to separate the crew and tourists is mentioned as it is established by the Anda-

lusian legislation (Int34). On the other hand, the port captains (Int09, Int11, Int14 and Int39) 

point out the need to increase the safety of ships and their accessibility as the main point to 

achieve the development of the activity. The Municipal Chambers see fewer limitations, but they 

talk about the awareness of fishermen and the need to increase good practices in their activity 

(and thus sustainability) (Int05, Int07, Int13 and Int18). In the fishermen's associations, discrep-

ancies are shown between older and younger fishermen. The youngest are proactive in diversify-

ing the activity (Int26, Int27, Int28 and Int33), while the lack of generational change is seen by 

the older fishermen as a limit to the viability of the new activity (Int18 and Int30).  

The fishermen’s associations are which highlight that the more economic benefits (and stabi l-

ity) for the fishermen, the more participation and predisposition of them in the new activities of 

fishing tourism (when it has been regulated) (Int18, Int26, Int27, Int28 and Int33). Nevertheless, 
this would be insignificant compared to benefits which are obtained from traditional fishing; alt-

hough, it would be a complementary income source during the biological stop. All of them point 

out that the best time for the development of fishing-tourism activity would be summer (due to 

weather and sea conditions), being the time when the greatest number of tourists are received 

and the change of many of traditional fishermen to maritime-tourist activities is happened. In the 

Spanish case there is a predisposition to diversify the activity (Int34), but a limitation is observed 

in the training of fishermen (to communicate and to improve their practices) for the implementa-

tion of these activities (Int34). 

Finally, the lack of identification with the fishing of certain municipalities is strengthened 

(Int04, Int05, Int10, Int12, Int24), due to the fact that many of them have already been consoli-

dated with sun and beach tourism (Int05), and do not see the need to search for new diversifying 

mechanisms or the enhancement of fishing through tourism. This contrasts with the perception of 

the local population in Huelva, since 97.3% of the survey respondents do identify the municipality 

with fishing (taking into account that 45.3% of them do not belong to a family of fishermen or 
sailors), where 76.2% perceive that the town makes a living from fishing and tourism, but also 

that fishing activity is in decline (70.9%). However, the 88.5% of the sample does not know about 

fishing activities (such as fish auctions) and only 55.6% show a willingness to embark to learn 

about extractive fishing activities by first-hand. 

The regulatory framework is fundamental for the development of the activity, however, its ex-

istence (Andalusia, Spain) does not guarantee the practice, and there is a need to change fishing 

(services, infrastructure and equipment) and the mentality of the fishing population to face it. 

There is potential for fishing tourism, but young people are the most proactive, and the eco-
nomic dimension is the most interesting (Croes et al., 2018), above the environmental sustaina-

bility (Herrera-Racionero et al., 2018) and the socio-cultural enhancement (Moreno Muñoz, 2018; 

Lois & Piñeiro, 2020). In any case, the viability of the activity is linked to the generational change. 

The identification of the local population with the fishing activity does not guarantee the 
preservation of traditional fishing activities and the linked heritage (Moreno Muñoz, 2018), lead-

ing in heavily touristed places to question (local authorities) not only the viability, but also the 

need to develop this new activity. In fact, it is a confirmation that the fishing culture is in danger 

(Martínez & Moreno, 2013; Capel Sáez, 2014). The tourist demand aimed at participating in fish-

ing raises the image and value of the culture associated with traditional fishing communities, with 

the creation of an offer that allows to value and even develop new elements related to fishing 

culture (Pardellas & Padín, 2013), but it should not be forgotten that in the current situation this 

type of tourism complements the traditional typology of sun and beach, generating a growing de-

mand for alternative experiences (Vera Rebollo et al., 1997). 

Fishing tourism should not be seen as the panacea that solves all the current problems of the 

sector; but it can be a complement that makes the primary activity viable (Martínez & Moreno, 
2013) that can generate local development processes. For this it is necessary to generate a CLLD 
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(Community-Led Local Development) (Felicidades & Piñeiro, 2017), where the interested parts 

develop a future strategy for the fishing sector in line with tourism activities, complementing each 

other (Lois & Piñeiro, 2020). 

This preliminary study must be endorsed by conducting interviews in the province of Huelva 

and questionnaires with the local population of the Algarve. Furthermore, it is necessary to open 

new lines of research about the role of women in traditional fishing activities and their participa-

tion in the development of tourism fishing activities (which can visualize their traditional role). 

The authors appreciate the different interviewees for their willingness and participation in the 

study. 
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Yecla es la ciudad situada más al norte de la Región de Murcia, su economía está basada 

principalmente en la industria del mueble y afines, contando con una de las mayores concentra-

ciones industriales en este sector con más de 500 PYMES y más de 8.000 empleos directos e 

indirectos. El objetivo de esta comunicación es analizar la feria del mueble surgida en 1961 y su 

importancia en el desarrollo local, así como la dimensión comercial que se extiende tanto en el 

ámbito nacional como en la proyección internacional. Se emplea una metodología mixta basada 
en la triangulación de datos obtenidos a través del archivo de la propia institución ferial, orga-

nismos oficiales del ayuntamiento de la ciudad y la CC.AA. Expondremos los resultados de un 

diagnóstico DAFO-CAME desarrollado entrevistas en profundidad a expertos y la realización de un 

cuestionario a personas participantes y organizadoras de este evento (N=10). Los resultados del 

trabajo señalan la importancia de este certamen como elemento clave para el desarrollo local de 

Yecla y su comarca, dinamizando la industria a través de la puesta en valor y exposición del dise-

ño alcanzado, la innovación en nuevos materiales, así como la creación y mantenimiento del em-

pleo. 

Desarrollo Local, amueblamiento, economía de escala, comercio local, exportación, desarrollo 
local, industrialización. 
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La Feria del Mueble de Yecla se celebró por primera vez con carácter local en el año 1961, 

participando 18 expositores con 32 estands (Cortina y Gris, 1982). La muestra alcanzó gran éxi-

to, por lo que se pusieron en marcha los trámites para hacer el certamen oficial (Ortín Juan, 

2023). Fue reconocida por el Ministerio de Comercio en 1962 (Morales Gil, 1972), celebrándose 

la primera edición oficial con la denominación: “Feria Provincial del Mueble e Industrias Afines” 

(Morales Yago, 2005), exponiendo 24 firmas con 43 estands y un espacio de 700 m2. En el año 

2024 han participado 100 firmas expositoras, ocupando 17.000 m2. A lo largo de estos más de 

sesenta años de historia, este certamen, el más antiguo en España, ha pasado por una serie 

vicisitudes que siempre han sido superadas por los organizadores y un fuerte apoyo tanto institu-

cional como del sector privado, que ha mantenido una gran fidelidad y capacidad de innovación, 

siendo capaces de sostener este certamen, fortalecerlo y garantizarlo año a año. La feria del 

mueble de Yeda queda contextualizada dentro de un sector productivo que es la base de la eco-

nómica local y comarcal (Morales Yago, 2006). Se trata de un escaparate anual de los productos 

fabricados en la ciudad y una cita casi obligada de los profesionales relacionados con el sector 

del hábitat. Retos como la proyección nacional e internacional, aumento de la competencia o el 
nacimiento de otras modalidades de comercio generados por las TICs (Muñoz Palao, 2023), no 

están haciendo fácil la pervivencia del certamen, que, a pesar de estar plenamente consolidado, 

debe seguir apostando por la profesionalización y la creatividad. 

 

Figura 1. Cartel anunciador Feria 2024 Figura 2. Fachada principal del recinto ferial 

  
Fuente: Feria del Mueble de Yecla, 2024. Fotografía del autor. 

Las ferias de muestras en general desempeñan un papel significativo en el desarrollo local al 

fomentar la interacción entre diversos actores económicos y culturales, contribuyen a la promo-

ción y visibilidad dando a conocer a las empresas, emprendedores y productores locales, también 
permiten mostrar productos y servicios al público y, atraen la atención de potenciales clientes y 

socios comerciales. Otro aspecto destacable sería el incremento de conexiones comerciales, que 

facilitan el intercambio de ideas y contactos. Las empresas pueden establecer relaciones comer-

ciales, colaboraciones y alianzas estratégicas con otras entidades locales (Rico Gambarte, 

2000). Estas acciones pueden impulsar la economía y generar oportunidades de negocio. Las 

ferias promueven la diversidad económica al involucrar sectores como la artesanía, la gastrono-

mía y el patrimonio cultural local (Belmonte Serrato et al., 2001). Al apoyar a las micro, pequeñas 

y medianas empresas, contribuyen al desarrollo socioeconómico de los municipios y la identifica-

ción de nuevos proyectos locales que reúnen a diferentes actores, encontrando soluciones cola-

borativas que impulsan el crecimiento económico y la promoción de nuevas iniciativas reforzado-
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ras del tejido económico y su impacto territorial. 

Se plantea una metodología mixta. Por un lado, basada en la utilización de estadísticas proce-

dentes de fuentes oficiales como la propia institución de Feria del Mueble de Yecla, Cámara Pro-

vincial de Comercio y estadísticas de la Consejería de Industria y Comercio de la Región de Mur-

cia. Por otro, desde el punto de vista cualitativo se utilizará como principal instrumento de inves-

tigación la realización de entrevista de profundidad a organizadores y participantes (N=10) en 
esta institución ferial. La muestra de informantes, su larga experiencia, amplia trayectoria profe-

sional y la variedad de responsabilidades desempeñadas les hacen conocedores del sistema de 

organización de la institución ferial. Este procedimiento asegura una información amplia y diver-

sa, que, al proceder de fuentes variadas y complementarias, enriquecen la visión pretendida, al 

igual que su diversidad en edades y funciones desempeñadas. Se presenta la matriz elaborada 

en la fase previa al diagnóstico DAFO-CAME, que incluye lo que se han considerado puntos clave 

para abordar los procesos estudiados.  

 
Tabla 1. Muestra seleccionada de las entrevistas para diagnóstico DAFO 

Colectivo Nº entrevistas Código 
Gerente Feria mueble  1 G-1 

Presidente Feria mueble  1 P-1 

Técnicos Feria mueble  2 TE1-TE2 

Miembros Comité Ejecutivo  2 CE1-CE2 

Empresarios Sector 2 E1-E2 

Miembros sindicato 2 S1-S2 

Total 10  

Fuente: entrevistas a organizadores y participantes en la Feria del mueble de Yecla. 

 

Las preguntas han sido estructuradas en dos bloques (Tabla 2): uno cerrado, constituido por 
cuestiones que debían ser respondidas por los entrevistados conforme a criterios de valoración 

tipo escala Likert (1-5) de menos a más (once cuestiones), y otro abierto, compuesto por cuatro 

preguntas de respuesta libre. 
 

Tabla 2. Ítems y preguntas para el desarrollo de entrevistas y cuestionario 

Cuestión/ítem 
Mala 

1 
Regular 

2 
Aceptable 

3 
Buena 

4 

Muy 
buena 

5 

¿Existe apoyo de las instituciones públicas?      
¿Cómo ha sido la evolución del certamen desde el nacimiento a los 
tiempos actuales? 

     

 ¿Está implicada la iniciativa empresarial en el funcionamiento del 
certamen? 

     

¿Qué le parece la ubicación actual del recinto?       

¿Serían necesarias obras de mejora del recinto?      
¿Existe una buena infraestructura hotelera para los visitantes?      

 ¿Existe una buena infraestructura de restaurantes para los visitantes?      

 ¿Qué grado de profesionalización tiene el certamen?       

¿Se organizan otros eventos a lo largo del año relacionados con la 
Feria del Mueble?  

     

 ¿Cómo es la proyección de la Feria a nivel nacional?      

¿Cómo es la proyección de la Feria a nivel internacional?       
¿Cuáles son los aspectos más necesitados de una mejora urgente?  

¿Cuáles serían dentro de estos aspectos lo más difíciles para poner en 
funcionamiento? 

 
 

A continuación, le pedimos lleve a cabo un diagnóstico DAFO sobre la 
actual situación de la Feria 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
  

FORTALEZAS AMENAZAS 

  

Realice comentarios que entienda no se le haya formulado para la 
valoración actual sobre la evolución demográfica de su municipio 

 

Elaboración propia. 
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Teniendo presente la obtención de datos estadísticos y el análisis cualitativo de las entrevis-

tas, hemos obtenido resultados que han quedado organizados en dos subapartados, el primero 

relacionado el diagnóstico DAFO y, el segundo sobre las perspectivas actuales de la feria a través 

de la matriz CAME.  

4.1. Resultados del diagnóstico DAFO 

Tras las correspondientes operaciones sumatorias derivadas de la maqueta DAFO, se presen-
tan desde el punto de vista cuantitativo los datos obtenidos, señalando entre las debilidades más 

importantes la falta de espacios y equipamientos (83 puntos), la casi ausencia de establecimien-

tos hosteleros (81) y la infrautilización del recinto ferial (90). En relación con las fortalezas las 

más significativas señalan la tradición que viene desde 1962 (93), la capacidad de emprendi-

miento (92), las consolidadas ayudas institucionales (88) y la fidelidad de los expositores durante 

décadas (89).  

 
Figura 3. Cuantificación del diagnóstico DAFO a través del cuestionario de respuesta puntuable 

 

Debilidades 

 

Fortalezas 

  
Amenazas Oportunidades  

  
Fuente: Resultados cuantitativos de las entrevistas realizadas. 

 

En relación con las amenazas destacamos la creciente competitividad de otras ferias (90 pun-

tos) y la subida de costes de exposición (86 puntos), entre las oportunidades destacamos la apa-

rición de nuevos mercados globales (94), la mejora tecnológica en la comunicación y el marke-

ting (96) y el posicionamiento de Yecla como eje de comunicaciones y de proximidad a grandes 
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urbes como Valencia, Murcia o Alicante. Otras conclusiones destacadas las incorporamos en la 

Tabla 3.  

 
Tabla 3. Diagnóstico DAFO sobre la viabilidad y organización de la Feria del Mueble de Yecla 

Debilidades Fortalezas 

 El recinto ferial requiere de mayores espacios y equipamien-

tos. 

 Escasa infraestructura hotelera en Yecla. 

 Pocos expositores de fuera de Yecla (-30%). 

 No existencia de un consorcio de muebles, fragmentación e 

individualismo empresarial.  

 Equipo humano organizador reducido (tres personas).  

 Recinto ferial infrautilizado gran parte del año. 

 Inmovilidad de los stands, no son modulares, permanecen 

todo el año sin posibilidad de reutilización para otros eventos. 

 Falta de profesionalización en el caso de algunos expositores. 

 Presupuesto para inversiones y mantenimiento escaso. 

 Tradición desde 1962. 

 Fidelidad de los expositores. 

 Ayudas institucionales consolidadas. 

 Buena promoción y marketing. 

 Capacidad de emprendimiento empresarial y renovación de 

los productos. 

 Reconocimiento y prestigio a nivel regional y nacional de la 

marca: “mueble de Yecla”. 

 Experiencia en el comité de dirección de la institución. 

 Precios muy competitivos para exponer: se incluyen todos 

los servicios. 

 Llegada de misiones comerciales a través del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia. 

Amenazas Oportunidades  

 Creciente competitividad de otras ferias nacionales. 

 Necesidad en la mejora de instalaciones y por lo tanto falta 

de financiación. 

 Aparición de nuevas fórmulas comerciales auspiciadas por las 

TICs. 

 Incremento necesario para los expositores en el alquiler de 

los stands. 

 Globalización económica que favorece la llegada de nuevos 

participantes. 

 Apertura a nuevos mercados. 

 Puesta en marcha de nuevas infraestructuras como la 

autovía A·33 y ampliación del puerto de Valencia y aeropuer-

tos de Alicante y Valencia. 

 Mejora tecnológica del marketing a través de Redes Socia-

les y online. 

Fuente: Entrevistas a participantes y organizadores de la feria del mueble y elaboración propia. 

 

4.2. Perspectivas actuales y propuestas de mejora a través de la matriz CAME 

La Feria en relación con el número de visitas profesionales, ocupación en superficie y exposi-
tores ha ido creciendo a lo largo de los años, aunque se intuye estancamiento en las dos últimas 

décadas, de ahí la conveniencia en la búsqueda del mejor posicionamiento a nivel al menos del 

ámbito nacional. Actualmente ocupa una superficie de 17.000 m2 y solamente tenemos estadís-

ticas de visitas profesionales desde los últimos dos años en los que tenemos un total de 3.300 

visitantes en 2022 y 3.800 en 2023. 

 

Figura 4. Evolución número de stands y expositores en la feria del mueble de Yecla (1962-2023) 

 
Fuente: Feria del mueble de Yecla. 

 

Atendiendo al diagnóstico DAFO, obtenemos la complementariedad que ofrece el análisis 
CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) a través de una una serie de resultados presenta-

dos en la Tabla 4. Es posible corregir debilidades y afrontar amenazas tomando una necesaria 

relación de acciones a corto y medio plazo que darán resultados favorecedores en el manteni-
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miento de la actividad. También se suscitarán propuestas de mejora apoyadas en el manteni-

miento de las fortalezas y oportunidades que aparezcan. 

 
Tabla 4. Resultados CAME sobre la Feria del mueble de Yecla 

Corregir las debilidades Afrontar las amenazas 

 Mejorar las instalaciones del recinto ferial, tanto en diseño 

modular como en ampliación del espacio expositivo. 

 Atraer más expositores de fuera de la ciudad, de otras CC.AA. 

 Proponer la constitución de un nuevo consorcio exportados de 

muebles que participe de forma activa en la promoción del 

evento ferial. 

 Ampliar el equipo humano que organiza el evento. 

 Crear nuevos eventos a lo largo del año que permitan una 

mayor rentabilidad en el mantenimiento de las instalaciones. 

 Plantear una estrategia competitiva ante otros eventos 

desarrollados en España y el extranjero. 

 Mejorar la imagen corporativa y campañas de comunicación 

del evento a través de las TICs y RR.SS. 

 Promover unos precios de alquiler y participación en los 

stands más competitivos. 

 Las nuevas formas de comercio están orientadas al mundo 

online y las plataformas digitales que acumulan el sector de 

ventas, ante ello se deben lanzar iniciativas comerciales 

desde la institución. 

 Abaratar inputs añadidos ante la participación en el certa-

men para atraer demanda de expositores. 

Mantener las fortalezas Explotar las oportunidades 

 Mantener la fidelidad de los expositores a lo largo del tiempo 

mediante incentivos y reconocimientos de la institución. 

 Continuar y promover las ayudas recibidas de la administra-

ción pública: CC.AA. y Ayuntamiento. 

 El recinto ferial está en un espacio urbano bien situado, se 

precisan mejoras de acondicionamiento y accesibilidad. 

 Búsqueda de nuevos canales de difusión a través de los 

propios participantes en el certamen. 

 Potenciar la marca feria del mueble de Yecla como símbolo 

de tradición y prestigio tras más de 60 años.  

 Aprovechar ayudas de fondos europeos tipo Next Genera-

tion.  

 Beneficiarse de la buena comunicación que tiene la ciudad 

a través de la Autovía A-33 y la proximidad de los aeropuer-

tos de Alicante y Valencia. 

 Obtener más difusión utilizando los nuevos medios de 

comunicación encabezados por las RR.SS. y digitalización 

de las empresas. 

 Promover la creación de otros eventos feriales dentro del 

sector del amueblamiento. 

 Establecer alianzas con instituciones cercanas como el 

centro tecnológico del mueble de Yecla, universidades e 

institutos de investigación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a expertos. 

La Feria del Mueble de Yecla ha creado y consolidado su propia marca y debe incidir en la 

puesta en marcha de un plan estratégico, al igual que se han desarrollado otras ferias del sector 

(Hervás et al., 2018), evolucionando, saliendo del concepto de amueblamiento para avanzar en 

el de hábitat (Sánchez Rueda, 2008).  

El diagnóstico desarrollado indica que, a pesar de la antigüedad y tradición, este certamen 

necesita avanzar en una mayor proyección nacional e internacional. Esta muestra ha sido uno de 

los principales motores en el desarrollo de la industria del mueble, un escaparate de creatividad 

y modelo de negocio, pero actualmente con el desarrollo de otras ferias similares en ciudades de 

mayor tamaño y el nacimiento de otros canales de ventas auspiciados por las TICs, se plantean 

retos cuyo logro de nuevos objetivos constituirá un reforzamiento de este evento. La profesionali-

dad en la forma de exponer el producto y la difusión masiva llevarán a la captación de nuevas 
visitas, mejorarán las oportunidades de posteriores ventas y singularizarán el carácter regional.  

Se requiere un trabajo estrecho entre iniciativa pública y privada, sentido de colectividad que 

aparte los individualismos y potencie la marca ferial. Como medidas urgentes las autoridades del 

comité de dirección deben plantearse una reorganización del recinto ferial que pase por la am-

pliación y dotación de equipamientos, tanto internos como externos. Incidimos en la actual infra-

utilización del espacio expositivo y la apertura en la programación de nuevos eventos relaciona-

dos con el sector del hábitat de tipo específico (equipamiento hotelero, amueblamiento para jó-

venes parejas, mobiliario de oficina, feria del tapizado, colchones, elementos auxiliares, maqui-

naria para el sector, etc.) 

Las ferias de muestras actualmente siguen teniendo una importancia esencial en la dinami-
zación económica, tanto para el sector del que surge la exposición como de otros sectores impli-

cados, como la restauración, hostelería, transporte y ocio, lo que invita al reforzamiento, difusión 

y búsqueda de crecimiento, el caso de la feria de Yecla debe encaminarse hacia esos objetivos 

que garantizarán la pervivencia y promoción necesaria.  
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El desarrollo emprendedor está fuertemente influenciado por el contexto en el que ocurre. Es 
esencial comprender la relación del emprendedor con dicho contexto y su dimensión. Nuestra 

investigación se centra en el estudio del ecosistema emprendedor de la Vall de Guadalest, en el 

interior rural de la provincia de Alicante, con el objetivo de profundizar en el papel que el territorio 

juega en la estrategia de los emprendimientos y su condicionamiento para las personas empren-

dedoras y de comprender la dimensión real del contexto en el que operan. Se realizó un estudio 

de casos múltiples de emprendimientos establecidos en la Vall de Guadalest a través de entre-

vistas en profundidad con sus fundadores. Como resultado, comprobamos que el territorio es un 

acelerador para el desarrollo de las empresas en la Vall y base de gran parte de sus propuestas 

de valor, pero también que la dimensión real del espacio para los emprendimientos más produc-

tivos es más amplia. Desarrollan ecosistemas empresariales con diversidad de agentes y servi-

cios, combinando una fuerte conexión local con conexiones estratégicas globales alrededor de 

claras cadenas de valor. Estas conexiones con agentes con capacidades diversas, tiene impacto 

en la integración de conocimientos y prácticas novedosas para mejorar su oferta y procesos, 

desarrollar nuevos mercados o lograr financiación, desafiando así la concepción clásica de que la 

proximidad física es esencial para la generación de economías de aglomeración y mostrando un 

claro ejemplo de desarrollo nexógeno. La innovación y el crecimiento empresarial no se limitan a 

los recursos locales, sino que también incorporan elementos exógenos. Por todo ello, concluimos 

que facilitar a las personas emprendedoras el acceso a agentes globales, potenciar sus capaci-

dades de conexión y fomentar de manera deliberada la construcción de ecosistemas abiertos en 

las cadenas de valor estratégicas, puede potenciar el desarrollo a largo plazo del territorio. 

Emprendimiento, rural, ecosistemas, desarrollo local, neoexógeno. 
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La despoblación de las zonas rurales es un problema común en la Unión Europea que está 

suponiendo una pérdida cultural, ambiental y humana irreparable. En los municipios rurales del 

interior de la Comunidad Valenciana es un problema estructural. En este contexto, el emprendi-

miento emerge como estrategia clave para el desarrollo sostenible de las zonas rurales, abor-

dando aspectos económicos, sociales y ambientales, pudiendo facilitar la construcción de territo-

rios más prósperos y resilientes.  

El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el papel que el territorio juega en el 

desarrollo de los emprendimientos rurales, así como comprender la dimensión real del ecosiste-

ma de las empresas en esos lugares. 

El emprendimiento es un proceso generador de innovación y valor en la sociedad. Según Erik 

Stam (2015: 5), se trata de un proceso donde los individuos crean oportunidades para la innova-

ción, lo cual genera nuevo valor para la sociedad.  

El emprendimiento en áreas rurales es un fenómeno multifacético, que se distingue por su es-

trecha relación con el entorno natural, la comunidad y las dinámicas socioeconómicas locales, 

enfrentándose a condiciones y desafíos vinculados con el acceso limitado a recursos financieros, 

tecnológicos y de capacitación, por lo que requiere de estrategias adaptadas para su desarrollo 

efectivo. Esta barrera, como señalan Stam y Van de Ven (2021), afecta el inicio de los negocios y 

también su capacidad para crecer y competir en mercados más amplios. 

Korgaard (2015) hace hincapié en una visión del emprendimiento rural más integradora, en la 
que las personas emprendedoras explotan los recursos y características locales, pero también 

incorporan ideas, prácticas y tecnologías del exterior.  

Bock (2016), da un paso más e introduce el concepto de desarrollo nexógeno, reconociendo 

la importancia de la globalización y las interconexiones externas, abogando por una mayor adap-
tabilidad y apertura a nuevas tecnologías, conocimientos y prácticas innovadoras. Este enfoque 

integrado ofrece un potencial considerable para un desarrollo rural más dinámico y sostenible, 

donde la innovación y el crecimiento se nutren tanto de los recursos y capacidades locales como 

de las influencias y oportunidades globales. 

En este marco, el papel de la persona emprendedora es fundamental. Según Korgaard et al. 

(2015) por un lado, quienes emprenden pueden aprovechar su arraigo (embededdness) o inte-

gración en el lugar donde operan, utilizando los recursos, los conocimientos y las relaciones que 

tienen a su alcance, y adaptándose a las características y las demandas del contexto local. Por 

otro lado, puede establecer conexiones con otros contextos (bridging), que le permitan acceder a 

recursos, conocimientos y oportunidades que no están disponibles localmente, y que le ayuden a 

innovar, a diferenciarse y a competir en el mercado global. Estas conexiones son estratégicas, es 

decir, que quien emprende las construye deliberada y selectivamente, buscando compensar las 

limitaciones del contexto local. 

La metodología aplicada fue el estudio de casos múltiples en un territorio rural y en riesgo de 

despoblación, localizado en y con una entidad territorial que conforma recursos materiales e in-

materiales, conocida como la Vall de Guadalest (en la comarca de la Marina Baixa). 

Se seleccionaron ocho casos de estudio con el apoyo de una persona experta en el territorio, 
buscando la diversidad de sectores, antigüedad, tamaño y perfil de la persona emprendedora 

(Tabla 1). La recogida de información se basó en entrevistas en profundidad semiestructuradas 

con las personas fundadoras de los emprendimientos (o su heredero). La entrevista constó de 
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diferentes bloques: información del emprendedor, motivo para emprender en la Vall de Guada-

lest, descripción de la empresa y su estrategia (segmento, producto, canal), aceleradores del 

crecimiento, principales dificultades para el crecimiento y actores clave del ecosistema de la em-

presa. 

 

Tabla 1. Características de los emprendimientos analizados 

 

Cerveza 

Gorgos 

Espirulina 

Aitana 

Señorío 

de Gua-

dalest 

Rural 

Guada-

lest 

Bancal 

Scenic 
Ribes Oli Vivood MASOS 

Sector Agroalim. Agroalim. Agroalim. Turismo 
Arte y 

cultura 
Agroalim. Turismo 

Agroalim. 

Turismo 

Producto Cerveza Espirulina Aceite 
Aloja-

miento 

Produc-

ciones y 

residen-

cias 

artísticas 

Aceite 
Aloja-

miento 

Vino, 

aceite 

Aloja-

miento 

Municipio 

L’Abdet 

(Confri-

des) 

Guada-

lest 
Beniardá 

Beniman-

tell 
Beniardá Beniardá 

Beniman-

tell 

Beniman-

tell 

Fundación 2015 2019 2020 2006 2020 1924 2015 2016 

Tamaño Micro2 Micro Micro Micro Micro Mediana3 Mediana Mediana 

Fuente: entrevistas en profundidad. Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Perfil de crecimiento y valores 

 

Cerveza 

Gorgos 

Espiruli-

na Aitana 

Señorío 

de Gua-

dalest 

Rural 

Guada-

lest 

Bancal 

Scenic 
Ribes Oli Vivood MASOS 

“Ambicioso” 
        

Planes creci-

miento         

Sostenibilidad 
        

Calidad 
        

Leyenda: relación fuerte; relación moderada; sin relación en blanco. Fuente: entrevistas en profundidad.  

Elaboración propia.  

4.1. Orientación al crecimiento basado en tendencias 

Siete de los ocho emprendimientos analizados tienen planes de crecimiento (Tabla 2). Las 
cinco empresas con mayor “ambición” (orientación al crecimiento) basan sus proyectos en opor-

tunidades generadas por las tendencias mundiales, excelente base para la innovación: sostenibi-

lidad y conciencia ecológica, turismo experiencial y bienestar, biotecnología y alimentación salu-

dable y valorización del territorio y productos de proximidad y autenticidad. 

4.2. Valores comunes 

El análisis de los casos permitió identificar dos valores ligados a la esencia de la mayoría de 

las empresas analizadas (Tabla 2): sostenibilidad + regeneración, y calidad + autenticidad. 
  

                                                   
2 Máximo de 10 trabajadores y un volumen de facturación (anual) o un activo total que no supera los 2 millones de euros.  
3 Tiene un máximo de 249 trabajadores y un volumen de facturación (anual) inferior a 50 millones de euros o un activo total que  

no supera los 43 millones de euros.  
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4.3. El territorio en la base de la estrategia 

De cara a clasificar las respuestas obtenidas, utilizamos la taxonomía utilizada por el World 

Economic Forum (2012). Identificamos que el 80% de los emprendimientos basan su propuesta 

de valor en el territorio y que el 50% de los aceleradores identificados están directamente vincu-

lados con activos de la Vall de Guadalest o Valle. Los principales: 

 Oferta de valor de las empresas: calidad paisajística, atractivo turístico del Castell de Gua-

dalest y altísima calidad del producto agrícola y sabor diferencial. 

 Estrategia de marca de la empresa: estrategia de marca vinculada a cultura e historia local 

 Activos de la empresa: herencia o activos familiares (garaje, vivienda, edificio, tierras). 

 Mercado interior del Valle y la demanda que genera: flujo de turistas y perfil de turistas, ca-
nal corto en el Valle (tiendas y restaurantes apoyan producto local). 

 Localización de Valle: acceso a proveedores especializados de hostelería de Benidorm, ac-
ceso a mercados de producto de cercanía. 

 Apoyo de los Ayuntamientos. 

4.4. Conexiones estratégicas globales 

Para determinar la dimensión del espacio en el que operan los emprendimientos, se analiza-

ron los actores más importantes de sus ecosistemas (Tabla 3), con hallazgos relevantes: diversi-

dad de agentes y servicios alrededor de cadenas de valor, ecosistema multinivel, que integra 

actores locales y globales, desarrollo de conexiones a nivel global para lograr los objetivos estra-

tégicos y asimetría en la amplitud de los ecosistemas de las empresas. 

 

Tabla 3. Agentes del ecosistema de las empresas analizadas 

 
Locales Regionales Estatales UE Globales 

Instituciones 

educativas y de 

investigación  

AINIA 

U. Miguel Hernández 

de Elche  

ICTAN (CSIC) 

EIT Food  

(Instituto Europeo 

de Innovación y 

Tecnología) 

  

Inversores y 

fuentes de finan-

ciación 

  

Angels Capital 

Banco Sabadell 

Becas consellería  

Inveready (fondo 

de inversión) 

Préstamos ICO 

    

Gobierno y políti-

cas publicas 

Ayuntamientos 

Casas de Cultura 
Consellería 

Ministerio de 

Cultura 
    

Conocimiento 

experto, redes de 

apoyo y mentoría 

  

Asociación CircArte 

Oleólogos 

DO Vino Alicante 

FADEMUR 

EWA ESP (Em-

powering Women 

in Agrifood) 

Team Up (EIT 

Food ) 

Enólogos de 

Burdeos 

Consultoría chilena 

agroalimentario 

Clientes y distri-

buidores 
Tiendas locales 

Turistas | Creadores 

Mercado Jesús Pobre 

Tiendas de Alicante, 

Marina Baixa y M. 

Alta 

Turistas | Creado-

res 

Distribuidores 

Murcia  

Envasadores y 

almazaras varias 

CCAA 

Turistas  

Distribuidores de 

aceite en países 

europeos 

Bordeaux Tasting 

Turistas  

Distribuidores de 

aceite Japón, 

China, Taiwan, 

entre otros. Ferias 

internacionales  

Booking.com 

Proveedores y 

socios comercia-

les 

Agricultores 

Productores agroa-

limentarios 

Almazara de Millares 

Productores agroali-

mentarios  

Proveedores envases 

Prov. especializados 

hostelería 

Proveedores de 

maquinaria  

Empresas mante-

nimiento  

Proveedores de 

oliva 

    

Empresas locales 

Restaurantes, tien-

das Experiencias 

complementarias 

        

Fuente: entrevistas en profundidad. Elaboración propia. 

 

Una parte importante de las empresas analizadas (Espirulina Aitana, Ribes Oli, Vivood y Ma-

sos) actúan con agentes en múltiples niveles, desde lo local hasta lo global, y utilizan los recursos 

y oportunidades de un espacio mucho más amplio que el propio territorio, e incorporan agentes 
de alta especialización (como institutos de investigación biotecnológica – ICTAN o AINIA, o foros y 
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ferias internacionales de primer nivel, como SIAL o el Bordeaux Testing). 

Se aprecia una importante asimetría entre los casos estudiados, que responde al perfil de la 

persona emprendedora y/o a las experiencias previas a las que ha estado expuesta y que le han 

facilitado tanto la visión necesaria, como la comprensión del funcionamiento de otros entornos o 

las conexiones iniciales. Empresas con una trayectoria significativa, como Ribes Oli, cuentan con 

un conocimiento y unos procesos corporativos, tácitos o explícitos en los que las conexiones ya 

están incorporadas y la persona puede aprenderlas en la propia empresa. 

Al igual que identificaron Korsgaard et al. (2015) nuestro análisis concluye que el emprende-

dor puede crear un puente entre el lugar y el espacio, entre lo local y lo global, entre lo familiar y 

lo desconocido. Este puente le permite aprovechar lo mejor de ambos mundos, crear oportunida-

des que de otro modo no serían posibles e influir en el desarrollo local, ya que puede generar 

empleo, ingresos, innovación y valor añadido, así como transmitir ideas, valores y prácticas que 

pueden modificar o mejorar las dinámicas territoriales. 

El análisis y desarrollo de los ecosistemas emprendedores en el mundo rural, requiere consi-
derar, no solo a los agentes locales o regionales, sino a todos los agentes relevantes para cada 

una de las cadenas de valor del territorio, sea cual sea el lugar en el que operan. Hemos obser-

vado que el hecho de pertenecer a entidades socioeconómicas o estar en su área de influencia 

como los Pactos Territoriales por el Empleo (LABORA-Generalitat Valenciana) o los Grupos de 

Acción Local (LEADER), no es suficiente para generar por sí solo, las condiciones necesarias para 

favorecer emprendimientos rurales, tanto por la dimensión que consideran, como por la falta de 

apoyo experto en las cadenas de valor, como por la concepción finalista y “top down” aplicadas 

en algunos de sus programas (número de inversiones generadas, número de puestos de trabajo 

creados, número de acciones desarrolladas, etc.).  

Dada la asimetría encontrada en la capacidad de las personas emprendedoras para acceder a 
actores relevantes fuera de su entorno local, las políticas y programas de fomento del emprendi-

miento deben facilitarles el acceso a agentes globales, potenciar sus capacidades de conexión y 

fomentar de manera deliberada la construcción de ecosistemas abiertos en las cadenas de valor 

estratégicas, si desean potenciar la diversificación de actividades de alto valor y el desarrollo a 

largo plazo de las empresas y del territorio. Este tipo de apoyo puede ser de gran relevancia para 

el éxito de empresas de nueva creación, especialmente las lideradas por personas con fuerte 

arraigo rural (y menos expuestas a contextos más amplios) o sin experiencia emprendedora. 
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El patrimonio industrial, como bien heredado, es un reflejo de la cultura del trabajo, de la evo-

lución de la sociedad, en este caso, desde la Revolución Industrial, con la que se desarrolló un 

gran número de nuevas infraestructuras. Pero además del componente económico, este concep-

to se ha visto complementado con otra acepción, la territorial, ya que la industria guarda una 

estrecha relación con el espacio en el que aparece. Es decir, las actividades de extracción, trans-

formación o transporte y distribución se adaptan al medio, ya que este proporciona los recursos 
necesarios en unos casos o condiciona actividades en otros. Además, este conjunto de bienes es 

integral, ya que forma parte del paisaje, y no solo es un elemento aislado en el tiempo, legado del 

pasado, sino que también representa una oportunidad de desarrollo para el futuro de estos es-

pacios deprimidos, en los que la actividad industrial cesó tiempo atrás. Lo que se pretende en 

este trabajo es realizar un estudio comparativo entre dos elementos patrimoniales como son las 

fábricas de harinas Rubio (Zamora) y la Fernández Nistal (Benavides de Órbigo, León), siendo el 

primero un caso consolidado relacionado con las estrategias de desarrollo local y el segundo uno 

de reciente cese de actividad al que se le presentan nuevos escenarios para su posible reutiliza-

ción. Se aplicará una metodología cualitativa, realizando una revisión bibliográfica sobre el patri-

monio harinero y el desarrollo del proyecto zamorano y se complementará con trabajo de campo, 

con la visita al caso leonés para conocer sus posibilidades y fortalezas. Los resultados esperados 

son poder demostrar la influencia como estrategia de desarrollo local que el caso zamorano ha 

tenido en su medio y un análisis y valoración del segundo elemento de estudio, como elemento 

potencial en el que aplicar dichas estrategias de desarrollo. 

Desarrollo, industria, patrimonio, territorio, oportunidad, herencia. 
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La globalización como proceso económico y social ha tenido consecuencias tan variadas como 

negativas para algunos espacios, que suelen denominarse “territorios perdedores”, ante otros 

que son “ganadores”. Esto se debe a unos factores determinados, como la nueva lógica del mer-

cado capitalista globalizado y la deslocalización de la actividad productiva (Benko y Lipietz, 

1994).  

Los territorios perdedores a nivel global no se diferencian entre zonas rurales o urbanas, sino 
que la trasformación de las estructuras económicas afecta a las territoriales, lo que ha causado 

que regiones con una industria madura hayan visto como esta se debilita en favor de la emergen-

te en países en desarrollo. Por ello, en España se ha reducido la actividad productiva ligada a la 

industria en su conjunto, pero algunas áreas como las de interior han sufrido aún más esta rece-

sión (Salom Carrasco, 2022). Las provincias de León y Zamora son ejemplos de este proceso de 

descapitalización del territorio y en ellas se ubican ambos casos que se abordan en este estudio 

y que son antiguas fábricas de harinas, se sitúan en un entorno con características socioeconó-

micas similares, pero diferenciadas espacialmente. 

El primero, la fábrica de harinas Rubio, emerge como un caso exitoso de conservación de 
unas antiguas instalaciones industriales que se ubican en el entorno urbano de la ciudad de Za-

mora, que, a pesar de ser el núcleo de referencia provincial, ha perdido peso demográfico y terri-

torial durante las últimas décadas. El segundo elemento, la fábrica Fernández Nistal, se encuen-

tra en la comarca de la Ribera del Órbigo, eminentemente rural, en la que predomina la actividad 

agrícola de regadío, a la que se asocian pequeñas industrias de transformación de materias pri-

mas como esta, las cuales han ido desapareciendo por la modernización y la diversificación agra-

ria, que reduce el número de trabajadores agrarios, al concentrar estos cada vez más terreno en 

sus manos (López Trigal, 2022). 

Lo que se pretende en este trabajo es realizar un breve estudio comparativo entre estas anti-
guas instalaciones industriales, ligadas a la molienda de cereal, que fue desapareciendo en su 

forma artesanal y familiar original, dando paso a una descapitalización rural, que se ha converti-

do en un simple proveedor de mano de obra y materias primas (Climent López, 1993). No obs-

tante, es sobre la fábrica leonesa donde se realiza el análisis más detallado, ya que se trata de 

una industria que ha cesado su actividad recientemente y sobre la que no hay ningún diagnósti-

co. 

En suma, tenemos que en Benavides de Órbigo aparece un nuevo elemento para encabezar 

un proyecto de desarrollo local que permita regenerar el tejido socioeconómico del municipio a la 

vez que se protege un recurso patrimonial. Todo ello tomando como base la experiencia previa y 

asentada de la fábrica zamorana.  

La globalización se entiende como un proceso de dimensión geografía, ya que afecta a la dis-

tribución espacial de la actividad económica, ha motivado que algunos territorios pierdan su acti-

vidad tradicional y se adentren en un proceso de desindustrialización que pone en jaque su es-

tructura socioeconómica. Una de las causas principales que han propiciado la globalización ha 

sido el cambio tecnológico, especialmente en materia de comunicación y transporte, que reduce 

las distancias-tiempo y además abarata el transporte de mercancías (Salom Carrasco, 2022). 

Esto ha producido que muchas zonas rurales se hayan descapitalizado, ya que las pequeñas 

fábricas de transformación de los productos agrícolas desaparecen. Como resultado, proliferan 

las grandes empresas que en muchas ocasiones se encuentran en centros de producción y con-

sumo, ya dinámicos de por sí y es necesario dar una respuesta a esa situación de vulnerabilidad 
de los espacios desindustrializados (Benito del Pozo y Pisabarro Pérez, 2022). 

Ante esta situación, se comienzan a vislumbrar los posibles límites de la globalización, que no 

ha de ser vista como un proceso determinista, ya que cada vez existe una mayor conciencia so-

bre la necesidad de establecer cambios en la estructura mundial económica, muchas veces ilógi-
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ca. La respuesta recae sobre los actores locales y regionales, que sean capaces de articular pro-

yectos alternativos e innovadores basados en la gobernanza local, es decir, otórgale una mayor 

importancia a los elementos del territorio más inmediatos (Salom Carrasco, 2022). 

En este contexto, el desarrollo local, entendido como una forma innovadora de ejecutar la ac-

ción pública encaminada a conseguir un desarrollo que incluye también dimensiones no econó-

micas, se postula como una nueva lógica de relaciones socioeconómicas. Estas serían más sos-

tenibles e inclusivas ya que incorpora la técnica bottom-up, un enfoque ascendente de transfor-

mación para superar las debilidades de los territorios (Rodríguez Gutiérrez, 1996). 

En el caso concreto de este estudio, se incorpora además otro concepto de gran importancia 
para los territorios: el patrimonio industrial, que se entiende como el conjunto de elementos, bie-

nes de producción e infraestructuras heredadas de una actividad significativa y transformadora 

de un espacio. El interés social y académico por esta tipología patrimonial comienza a crecer en 

los años 1990 y las Administraciones comienzan a implicarse en su protección y conservación 

(Benito del Pozo, 2002). 

En consecuencia, se puede afirmar que el patrimonio industrial es una expresión territorial del 
proceso de desindustrialización que está ligado de manera inherente a la industrialización, ya 

que la pérdida de actividad implica su existencia previa. Los paisajes contienen esos bienes y 

elementos heredados que pueden ser un recurso para activar políticas e intervenciones de revita-

lización territorial (Benito del Pozo, 2006). 

Para la elaboración de este trabajo se ha empleado una metodología cualitativa, basada en la 

consulta de recursos bibliográficos como manuales de planificación o publicaciones de actuali-
dad relacionadas con esta temática. También se ha realizado trabajo de campo a la fábrica leo-

nesa, dividido en varias fases: visita de las instalaciones para conocer el conjunto edificado y las 

infraestructuras que lo articulan al territorio, entrevista con los dueños para conocer la historia de 

la fábrica y análisis para obtener un diagnóstico que determine amenazas y fortalezas. 

En cuanto a las herramientas y fuentes manejadas para el análisis espacial, se trata de viso-

res y cartografía digital como Iberpix para poder comparar el estado de ambos casos de estudio y 

elaborar mapas mediante ArcGIS que permitan representar con mayor claridad algunas cuestio-

nes. 

4.1. Análisis comparativo de casos 

La fábrica de harinas de Isidoro Rubio es un conjunto fabril construido en 1917 en una parce-
la de 15.230 m2, el mayor de la industria harinera zamorana. Tiene un cuerpo en forma de U en 

el que, en el centro, se secuenciaban las tareas de la molienda y en los laterales se ubicaban los 

silos, las oficinas y la vivienda (Rodríguez Esteban et al., 2016). 

En 1994 la empresa Rubio cesa su actividad y vende sus instalaciones a otra harinera, que 

tiene idea de reformar la fábrica, pero finalmente no llega a retomar la molienda por motivos que 

en profundidad se desconocen (Guervós Ramos y Rodríguez Sánchez, 2009). Aunque se podría 

interpretar que este fallido intento responde a las consecuencias del inicio de la globalización, 

que aumenta mucho más la competitividad y exige unas inversiones muy elevadas para producir 

más. 

Recientemente, este espacio ha sido elegido por unos inversores para su rehabilitación y 
puesta en valor gracias a una iniciativa llamada “La Harinera Eventos”, proyecto que ofrece un 

espacio para la celebración de eventos combinando vanguardia con tradición y que emerge como 

un elemento dinamizador del territorio, ya que permite regenerar una actividad en un entorno 

desindustrializado (La Harinera Eventos, 2024). 

Por otra parte, el caso de Benavides de Órbigo, se muestra como una oportunidad para una 
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comarca eminentemente agrícola, en la que sería conveniente una diversificación económica 

para reducir su dependencia del sector. La fábrica de harinas perteneciente a la familia Fernán-

dez Nistal y denominada “La Concepción”, cesó su actividad en el primer trimestre de 2023, de-

jando atrás casi un siglo de actividad desde que la familia se hizo cargo del negocio en 1931. Su 

estado de conservación y la maquinaria que se conserva completa y en uso, potencia su valor 

como recurso patrimonial y testimonio de una actividad en crisis que, no obstante, forma parte 

de la historia económica y social de la zona. 

 

Figura 1. Fachada principal de la fábrica de Benavides 

 

Imagen del autor, enero 2024. 

 

Su cierre se debe a dos factores, la imposibilidad de encontrar un relevo generacional y las di-

ficultades competitivas, inducidas por el cambio en las relaciones comerciales, ya que su produc-

ción, que se asemeja más a la artesanal, no puede competir con las cantidades y precios de 

otras productoras. 

4.2. Propuestas de intervención 

El interés de la fábrica leonesa como bien patrimonial y potencial recurso territorial se vuelve 

de especial interés por dos razones fundamentales: en primer lugar, por el buen estado de con-

servación del inmueble y por la maquinaria que atesora, con casi todos los espacios sin alterar. Y, 

en segundo lugar, por la cercanía espacial de un caso exitoso de reutilización de un complejo 

industrial abandonado.  

Es decir, se podrían fomentar las sinergias entre los agentes encargados de gestionar estos 
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dos elementos patrimoniales y que incluso se complementen entre sí. La utilización del complejo 

industrial La Concepción como espacio museístico y de eventos diversificaría la oferta cultural y 

lúdica no solo del municipio de Benavides de Órbigo, sino que incluso también de la comarca del 

Órbigo. 

Esta puesta en valor podría tener cabida en la Estrategia de Desarrollo Local gestionada por el 

Grupo de Acción Local (GAL) correspondiente y se adecuaría a los principios de sostenibilidad y 

gobernanza que rigen el desarrollo local. Se conformaría como una alternativa trasformadora no 

solo de la economía en sí, sino que también de la estructura territorial y de su sociedad.  

La lógica descentralizadora capitalista se puede considerar más bien ilógica si atendemos a 

los principios de sostenibilidad y articulación territorial, ya que el mercado induce desigualdades 

e injusticias tanto territoriales como sociales. 

Es indudable la importancia del patrimonio industrial como recurso para elaborar estrategias 
de planificación territorial que permitan dinamizar en este caso un espacio rural. El caso de la 

harinera zamorana es ejemplificador de las buenas prácticas que se pueden realizar con un con-

junto fabril. Esta idea se podría trasladar a la fábrica de harinas de Benavides de Órbigo, que 

cuenta con un mayor número de oportunidades, ya que su reciente cierre permite enriquecer el 

futurible espacio dedicado a la musealización o al centro de interpretación. 

La mayor limitación que se encuentra a esta propuesta es la inversión que conlleva, ya que la 

familia no quiere hacerse cargo de la misma, pero está dispuesta a negociar un traspaso. Sería 

interesante que los poderes públicos, como el Ayuntamiento o la Diputación, se interesaran por 

estas instalaciones para conservarlas y reutilizarlas. Siempre y cuando no se banalice la conser-
vación y que conlleve una planificación y unos objetivos a alcanzar, que se podrían resumir en la 

diversificación económica de la comarca para alcanzar un desarrollo local eficiente que impulse 

la calidad de vida de los habitantes. 

En suma, este elemento podría reducir la vulnerabilidad socioespacial de este territorio y vol-

ver a crear actividad que incentive una dinámica positiva ante escenarios de alteración de la es-

tructura territorial, ya que la actividad agrícola, que predomina en la ribera del Órbigo, se está 

viendo bastante afectada por las reglas del mercado globalizado. 

Esta investigación es resultado del contrato predoctoral del programa de FPU 2022, financia-

do por el Ministerio de Universidades, con referencia FPU22/01493. 
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La producción ganadera es una actividad económica que genera impactos múltiples y varia-

dos sobre los territorios rurales. Sin embargo, la crisis de los modelos de ganadería extensivos y 

tradicionales, así como la industrialización e integración que también experimenta este tipo de 

producción primaria, ha alimentado los debates sobre la sostenibilidad del sector ganadero. La 
comunicación presenta los resultados preliminares de un estudio sobre la identificación y carac-

terización de experiencias innovadoras dentro de la cadena agroalimentaria de la Comunitat Va-

lenciana, especialmente en relación con la producción ganadera. El objetivo básico del estudio es 

reconocer las prácticas innovadoras en materia de producción ganadera en el conjunto del terri-

torio valenciano. El planteamiento metodológico parte de un análisis de la situación actual del 

sector ganadero en la Comunitat Valenciana, a partir del cual se identifican las problemáticas y 

las oportunidades en términos de innovación territorial. Los resultados parecen mostrar que, 

pese a la compleja situación que vive el sector desde hace décadas, existen iniciativas que pro-

mueven enfoques innovadores a partir de la actividad ganadera, tratando de recuperar el arraigo 

de los sistemas de explotación con sus territorios y generando efectos positivos sobre el desarro-

llo local. 

Ganadería Extensiva, Pastoreo, Desarrollo Local, Territorio, Innovación. 
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Las actividades primarias tradicionales asociadas a la producción agroalimentaria constituyen 

el paradigma de actividades vinculadas al territorio, de acuerdo con las múltiples relaciones que 

estrechan el vínculo entre el paisaje y el paisanaje. Sin embargo, desde hace ya algunas déca-

das, la producción agroalimentaria ha ganado presencia en los debates sobre la crisis ambiental, 

el cambio climático o el empobrecimiento de las zonas rurales, con planteamientos muchas ve-

ces sesgados que han situado en el objetivo a toda forma de producción agroalimentaria. Esta 
incapacidad para distinguir los modelos de producción, distribución y consumo en materia agroa-

limentaria obliga a la comunidad científica, y a la sociedad en general, a reflexionar sobre la viabi-

lidad de los modelos vigentes y a explorar modelos alternativos posibles ante una situación preo-

cupante.  

En este sentido, han ido creciendo las voces que reclaman acciones y estrategias que permi-

tan paliar el descenso de las rentas agrarias, generar empleo estable en el sector primario, favo-

recer el relevo generacional, conservar la biodiversidad y los ecosistemas, etc. Todo esto, que 

debería ser una prioridad en la agenda pública y en las políticas territoriales, cobra sobre todo 

relevancia a través de las diversas experiencias sociales que tratan de afrontar, desde diferentes 

esferas, los múltiples desafíos de la cadena agroalimentaria. 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Experiencias innovadoras de 
la cadena agroalimentaria en la Comunidad Valenciana: Improntas socioterritoriales de calidad, 

proximidad y soberanía de productos alimentarios” (CIGE/2022/6) y profundiza en uno de sus 

objetivos: identificar y caracterizar experiencias innovadoras en materia de producción ganadera 

en el conjunto del territorio valenciano.  

El estudio de la ganadería por parte de la geografía se ha planteado tradicionalmente desde 

dos enfoques: uno, que tiende a idealizar el mundo del pastoreo y lo presenta como un universo 

cultural que se desvanece sin remedio (Eychenne, 2018), y otro, que simplifica la actividad gana-

dera “como un aprovechamiento subsidiario de la agricultura o como una simple referencia den-

tro de un marco paisajístico más amplio” (Tormo y Segrelles, 2010). Más recientemente, ambos 

enfoques se enlazan con los problemas de la ganadería contemporánea, cuya presencia en los 

debates mediáticos y académicos sobre cambio climático, bienestar animal, industrialización de 

la producción o seguridad alimentaria (Dumont y Dupraz, 2016; Moyano et al., 2015), ha ido ga-

nando presencia en los últimos años. Esta preocupación científica también se está potenciando 

en el ámbito de la geografía para cuestiones relacionadas con los cambios en los paisajes cultu-

rales ganaderos (Moreno et al., 2021; Ugalde y Gurrutxaga, 2021). 

También, desde fechas recientes, han proliferado las investigaciones que demuestran un inte-
rés creciente hacia la comprensión de la ganadería como “un hecho social total que abarca la 

complejidad de lo social junto con la complejidad de la gestión de los ecosistemas” (Sánchez y 

Gallar, 2016: 76) y representa una actividad determinante para sostener la vitalidad de las zonas 

rurales, donde la ganadería es en ocasiones la única alternativa. En esta línea, algunos trabajos 

han venido demostrando que los sistemas culturales creados por las comunidades pastoriles han 

cumplido la función de reguladores sociales y económicos (Eychenne, 2018; Lasanta, 2010), 

favoreciendo los equilibrios internos y articulado las relaciones hacia el exterior. En consecuen-

cia, en numerosas zonas rurales la ganadería se ha constituido en la actividad básica para gene-

rar rentas a los habitantes y sus familias, y, todavía hoy, constituye un argumento sólido para 

hacer frente a la crisis de los espacios rurales y la lucha contra la despoblación en las áreas de 

tradicional vocación agropecuaria. 
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Con el objetivo de establecer criterios para la definición de buenas prácticas en materia de 

producción ganadera en el conjunto del territorio valenciano, la secuencia metodológica consta 

de dos etapas. En primer lugar, se realiza un análisis de la situación actual del sector ganadero 

en la Comunitat Valenciana a partir de los datos básicos de explotaciones ganaderas que ofrece 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través del Censo Agrario 2020. La observación cuanti-

tativa de la evolución y las características de las explotaciones, cruzada con la revisión bibliográ-
fica y la valoración cualitativa, permite identificar las problemáticas y las oportunidades que pre-

senta el actual modelo de producción ganadera. Sobre la base de este análisis, en segundo lu-

gar, se proponen los criterios de caracterización de experiencias innovadoras en materia de pro-

ducción ganadera que, a juicio del equipo investigador, aluden a aspectos genéricos como la 

calidad, la proximidad y la sostenibilidad. A partir de estos criterios, se enuncian algunos ejem-

plos de experiencias innovadoras en la Comunitat Valenciana. 

4.1. Situación de la ganadería en la Comunitat Valenciana 

Las características naturales de la Comunitat Valenciana han sido poco favorables al desarro-
llo de la ganadería. Solamente en algunas comarcas del interior, donde la agricultura se ha visto 

limitada por el relieve y la falta de agua, ha existido cierto desarrollo de una ganadería tradicional 

bien adaptada al territorio. En las últimas décadas, en cambio, este modelo se ha visto reempla-

zado por un modelo industrializado, con granjas de mayor tamaño y cada vez más independien-

tes de las limitaciones del territorio. 

Las explotaciones ganaderas extensivas (mayoritariamente de ovino-caprino) han quedado 
numérica y geográficamente muy localizadas. Lo que predomina es un modelo semiextensivo, 

donde convive el rebaño estabulado con el aprovechamiento de pastos, barbechos y rastrojeras. 

Además, en términos de aprovechamiento económico, la ganadería suele vincularse con otras 

actividades agrícolas o de servicios. En todo caso, es un modelo que experimenta un drástico 

declive desde mediados del siglo XX debido a una compleja interacción de causas de orden geo-

político (abandono de la cabaña ovina incentivado por las políticas comunitarias), económico 

(incremento de los costes de producción, deficientes canales de comercialización, etc.), social 

(falta de relevo generacional, cambio en los hábitos de consumo, etc.) o funcional (desaparición 

de los mataderos públicos, desaparición de pastos, etc.). 

En contraposición, la ganadería de carácter industrial se ha consolidado a través de explota-
ciones de gestión integrada y dependientes de algunas de las principales firmas cárnicas, que 

son las que proporcionan los animales, los forrajes y los estándares de producción a los ganade-

ros. Esta forma de explotación se ha traducido en un descenso general del número de granjas 

tradicionales y familiares. 

Actualmente, la ganadería valenciana contribuye en un 16,5% a la producción regional agraria 

y genera una renta agraria de cerca de 600 millones de euros. La mayor parte de esta producción 

debe atribuirse al sector porcino y al sector aviar (86,6% de la producción), como resultado del 

proceso de integración e intensificación de estas cabañas. Por el contrario, el declive de la caba-

ña de carácter extensivo es un fenómeno reconocible en los censos, ya con datos que evidencian 

una pérdida del 17% de las cabezas de ovino-caprino durante la década 2010-2020, con 842 

explotaciones en 2020. Estas cifras, sin embargo, siguen siendo superiores a las de porcino 

(648) y aviar (435), lo que demuestra una cierta pervivencia de pequeñas explotaciones ovino-

caprinas de carácter familiar, repartidas de forma generalizada por el territorio y muy vinculadas 

a las condiciones de su entorno. 

La distribución de la ganadería extensiva y tradicional está muy condicionada por la existencia 

y accesibilidad a los recursos pastables, por lo que este tipo de explotaciones quedan muy limi-

tadas a las zonas de interior y serranías que presentan una menor concentración demográfica, 

además de una menor competencia por los usos del suelo. En consecuencia, son estas las áreas 
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que presentan mayores oportunidades para el desarrollo de experiencias innovadoras en produc-

ción ganadera. 

Por su parte, las zonas litorales cuentan con un escaso aprovechamiento ganadero, además 

de haber sido las superficies más transformadas por los procesos de urbanización y terciariza-

ción. Pese a ello, es en las comarcas litorales bien conectadas a las principales redes viarias 

donde más ha evolucionado la ganadería aviar y porcina de carácter intensivo. El aumento de la 

capacidad ganadera en estos espacios (con proyectos de macrogranjas e instalación de explota-

ciones sin suelo), está siendo una causa de los problemas vinculados a la gestión de excremen-

tos y purines, con potenciales afecciones ambientales. De este modo, a corto plazo, los requeri-

mientos ambientales y sociales obligarán a replantear las tendencias de un modelo productivo 

que garantice los equilibrios entre los recursos naturales y la capacidad de carga ganadera. 

4.2. Criterios para la definición de buenas prácticas en materia de producción ganadera 

La evolución de la ganadería valenciana desde mediados de siglo XX se produce en el contex-
to de la modernización agraria y el declive de los manejos agropecuarios de bajo impacto, arrin-

conando el pastoreo tradicional y las formas de explotación extensiva. Como contrapunto, a partir 

de las reformas iniciadas en los años 1990 en materia de política agraria comunitaria, el ganade-

ro extensivo es contemplado cada vez más como un “policía ecológico”, “guardián” (Lasanta, 

2010) o “jardinero de la naturaleza” (Eychenne, 2018), al considerar fundamentalmente su fun-

ción biodiversificadora en los territorios pastoreados. 

Más recientemente, la dimensión territorial de la ganadería (especialmente la de tipo extensi-

vo), es percibida como una oportunidad en términos económicos y sociales, con capacidad para 

generar puestos de trabajo, asentar a la población en las zonas rurales y crear nuevas oportuni-

dades productivas en espacios vulnerables. En el caso valenciano, ha habido importantes avan-

ces en el reconocimiento institucional y público de la ganadería extensiva desde la década de 

1980. Sin embargo, su desarrollo práctico “sólo ha sido posible cuando ha habido una corres-

pondencia con iniciativas y proyectos surgidos desde el propio sector” (Amat et al., 2019: 50-51) 

y desde la sociedad. De este modo, varias experiencias han mostrado cierta capacidad de inno-
vación en la producción ganadera, pudiendo agruparlas en torno a tres ámbitos de actuación: 

calidad, proximidad y sostenibilidad (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Experiencias innovadoras en producción ganadera 
Ámbito de actuación Objetivos Ejemplos 

Calidad 

Reconocer las formas de producción 

que apuestan por la cualidad nutricio-

nal y los beneficios para la salud de 

sus productos  

 Certificación ecológica de explotaciones (31 en 2021) 

 Sello “Corder del Maestrat” para reconocer las condiciones de 

cría extensiva de la comarca 

 Productos ganaderos bajo la marca “Parcs Naturals de la Comu-

nitat Valenciana” 

Proximidad 

Incentivar un modelo de ganadería 

basada en la cercanía en los ámbitos 

de la producción (razas autóctonas) y 

comercialización (canales cortos) 

 Varias explotaciones basadas en la raza autóctona guirra y 

colectivos que tratan de valorizar sus productos (“Esquellana”)  

 Numerosas queserías artesanas y locales 

 Mercados y ferias locales con productos agropecuarios de 

proximidad 

 Introducción de productos ganaderos de proximidad en menús 

escolares (“Ecoescoles” y “Cuinatur”) 

Sostenibilidad 

Fomentar los aprovechamientos gana-

deros que puedan provocar efectos 

positivos sobre la biodiversidad  

 Introducción de rebaños municipales (varios proyectos en locali-

dades como València o Alfarb) 

 Fomento del pastoreo en áreas cortafuego  

 Presencia controlada en Parques Naturales (Font Roja, Prat de 

Cabanes-Torreblanca, etc.) 

 Iniciativas de custodia del territorio a través del pastoreo 

Fuente: Adaptado de Amat, Martínez y Larrosa, 2019. 

 

La mayoría de estas experiencias evidencian la necesaria conexión entre las políticas públicas 
territoriales y las iniciativas que surgen desde la sociedad. Además, aparecen directa o indirec-

tamente conectadas a otras medidas que dan visibilidad y dignifican la ganadería extensiva (cur-

sos de formación y escuela de pastores, proyectos municipales para la rehabilitación de las vías 

pecuarias, difusión del patrimonio cultural del pastoreo, etc.). 
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La producción ganadera es un proceso que, idealmente, implica el aprovechamiento pondera-

do de los recursos pastables y genera múltiples servicios ambientales, dando lugar a un modelo 

de producción que, además, tiene capacidad para generar oportunidades profesionales, estimu-

lar la economía en territorios vulnerables y promover la conservación de estilos de vida tradicio-

nales vinculados al mundo rural. La irrupción de experiencias innovadoras en materia agropecua-

ria está evidenciando la necesidad de prestar una mayor atención hacia una actividad que ha 
contribuido a sostener el espacio rural valenciano y dar valor a una parte de la producción prima-

ria que genera. Estos proyectos exploran sistemas de producción innovadores, incorporan formas 

novedosas de acceder a los pastos como la custodia del territorio, se basan en el trabajo coope-

rativo, el diseño de canales cortos de comercialización o la apuesta por productos singulares, 

recuperando estilos de producción tradicionales y ambientalmente sostenibles. La mayoría de las 

experiencias también demuestra que es necesaria una conexión con las políticas públicas territo-

riales, que en un futuro han de ser claves para proteger un sector con profundas raíces en sus 

territorios y puede llegar a ser capaz de contener las negativas dinámicas productivas y demográ-

ficas de los espacios rurales. 
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La gastronomía y la restauración constituyen una oportunidad para desarrollo local. Su auge 

(incremento de la demanda, segmentación, diversificación de la oferta…) influye en empresas y 

consumidores, pero ¿hasta dónde beneficia a los productores? El objetivo central de este estudio 

es analizar qué procesos de desarrollo local se generan por la oferta gastronómica de alimentos 

de proximidad en la provincia de Huelva. Se aplica una metodología mixta, basada en entrevistas 
y cuestionarios a actores intervinientes, analizando las variables internas (oferta gastronómica y 

canal de aprovisionamiento), contextuales (entorno), sectoriales (de la restauración) y de desarro-

llo local (como resultado). Los resultados son: (a) la oferta gastronómica coincide con el patrimo-

nio alimentario local, pero el concepto “local” es polisémico; (b) la oferta se adapta generalmente 

a la temporada; (c) la oferta de alimentos locales depende de las fórmulas de aprovisionamiento 

y el perfil de la demanda; (d) lo “turístico” no limita la calidad del producto ofrecido. En conclu-

sión, existe propensión para utilizar productos locales en la restauración, pero la toma de deci-

siones responde con frecuencia a factores externos. 
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En los últimos años la demanda y la popularidad de los productos locales se ha incrementado. 

Las motivaciones individuales cambiantes (beneficios al consumidor, experiencia individual…) y 

el pensamiento colectivo (mejora de la calidad de vida, sostenibilidad ambiental, ciclos cortos de 

abastecimiento…) llevan a poner en valor esos productos y conexión con el territorio (lo local, lo 

regional, lo nacional). La oferta gastronómica y la restauración toman importancia en el contexto 

posfordista segmentado y se ven como una oportunidad de desarrollo local en entornos que 
apuestan por la multifuncionalidad, al repercutir sobre empresarios (restauradores), productores 

(agrarios), instituciones (marketing indirecto, generación de sinergias), población local (oportuni-

dades laborales), consumidores finales (atracción, garantía de calidad) y aumentar la dinamiza-

ción turística de los territorios, preservando a su vez la cultura culinaria local y consolidando los 

productos de proximidad (su consumo y su producción).  

Pero, en este contexto aparentemente favorable, las empresas y productores locales enfren-

tan desafíos de la globalización y las economías de escala, que se materializan en el crecimiento 

de la gran distribución minorista, conllevando a que, con frecuencia, el precio de venta de los 

productos locales esté determinado por la competitividad de las cadenas de suministro. Esto 

obliga a los productores locales a vender las producciones a precios más bajos, a pesar de que 

son frescos y de alta calidad, y a buscar redes alternativas de distribución.  

A la vez, las sinergias entre las empresas agroalimentarias, turísticas y otras iniciativas socia-
les y culturales derivan en la multifuncionalidad de los espacios, valorizándose los productos de 

la tierra, los platos y formas de cocinar tradicionales, y creando herramientas para la diversifica-

ción y la innovación socio-productiva (de Jesús Contreras & Medina, 2021).  

Los productos locales son un tema de investigación creciente desde finales del siglo XX (Alon-

so y O'Neill, 2010), debido a: (a) la aparición de nuevos patrones individuales de consumo (moti-

vaciones) en mercados cada vez más segmentados, en los que cobran interés los productos “lo-

cales” y “de calidad” (Armesto López et al., 2018); (b) las preocupaciones éticas, ambientales y 

sociales, que llevan a demandar productos “ecológicos”, “sostenibles”, “justos”, etc. (Armesto 

López et al., 2018); (c) las ventajas asociadas a la multidimensionalidad de los productos locales 

(Aubert & Enjolras, 2015); (d) el uso de canales alternativos de abastecimiento que vinculan a 

productores y consumidores, reducen la distancia física, eliminan intermediarios y permiten (a 

ambos grupos) reencontrarse con la tradición (productiva, alimentaria, gastronómica) (Armesto & 

Gómez, 2016). Todos estos procesos están en constante evolución, por lo que los productos y 

alimentos locales se ven sometidos a un debate continuo (Van der Meulen, 1999), aplicándose 

diferentes criterios para su definición (Tabla 1).  

Además, el producto local o de proximidad también se vincula con otros conceptos. Es el caso 
de slow food, como movimiento que defiende una alimentación “lenta”, centrada en la conexión 

entre alimentación, personas y medio y la calidad de los productos (Petrini, 2003) o los productos 

“km 0”, en referencia a la distancia entre el lugar de producción y el de consumo, que reduce el 

impacto ambiental del transporte, promueve la biodiversidad, preserva la cultura culinaria y fo-

menta la economía local (Schmitt, 2017). 

Por otra parte, la restauración fomenta la autenticidad y la tradición de la cocina popular como 

asociación a determinadas actividades económicas que consolidan los productos locales (Armes-

to & Gómez, 2004). Así, la comida puede entenderse como un atractivo que representa a un lu-

gar determinado (Armesto & Gómez, 2004), produciéndose en última instancia una relocalización 

de los productos locales, debida a las tendencias del consumo masivo, los procesos de verticali-
zación y el productivismo agrario (Armesto & Gómez, 2016).  
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Tabla 1. Criterios utilizados para definir alimento/producto local 

Criterio Autor/es Características 
Características físicas relacionadas 

con un territorio/paisaje específicos, 
un nombre y una delimitación geográ-

fica 

(1)(2)(3) 

 reputación asociada al origen (Calidad Diferenciada) 

 tipicidad, tradicionalidad 

 destaca y se diferencia 

Calidad o exclusividad que diferencia 

frente a otros similares 
(2) 

 tipicidad, artesanía frente a industria 

 precio 

 calidad contrastada 

Tradición o tipicidad en un territorio (1)(2)(3)(4) 

 tiempo que hace que un producto se considera tradicio-

nal (arraigo y continuidad), puede ser reconocido por el 
consumidor  

 origen pre-industrial  

 vinculación con su proceso de producción/elaboración o 
unicidad 

Efecto colectivo (sensación) que 
genera sobre la sociedad 

(1)(2) 

 número de personas que colaboran en la produc-

ción/elaboración  

 importancia de (y para) la comunidad 

Vinculación del producto con la cultu-
ra del territorio (y la gastronomía 

local) del que procede 

(1)(2) 

 pertenencia e identidad  

 producto contribuye a la identidad visual y cultural del 

entorno 

Contribución al desarrollo local (5)  relaciones sociales y sociedad civil 

Producción y comercialización en un 

ámbito geográfico limitado 
(3)(6) 

 venta directa al consumidor (conexión directa entre el 
productor y el consumidor) 

 transparencia y calidad en la producción y comercializa-

ción del producto 

 mejora la calidad de vida de la población 

Adquisición diaria de alimentos (7) 
 fresco 

 cercano 

Recurso turístico (8) 
 valor intrínseco por su carácter simbólico, actúa como 

identificador de territorios 
Fuentes: (1) Van der Meulen, 1999; (2) Gerritsen et al., 2007; (3) Aguilar Criado et al., 2011; (4) Armesto & Gómez, 2016; (5) 

Tovey, 2009; (6) Hinrichs, 2000; (7) Szmigin et al., 2003; (8) Armesto & Gómez, 2004. Elaboración propia. 

 

De esta forma, el desarrollo local/regional se ve cada vez más afectado por el papel que toma 
el sector de la alimentación, los distintos modelos alimentarios existentes y la gastronomía en las 

dinámicas territoriales, generando, en conjunto, una serie de beneficios (directos e indirectos) 

económicos, socio-culturales, territoriales y ambientales (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Beneficios de los alimentos locales/de proximidad sobre el desarrollo local 

Económicos Socio-culturales Ambientales (territoriales) 

 Consumo de productos locales, incremen-

to de la demanda y de los ingresos 

 Fomento de producción primaria 

 Eliminación/reducción de intermediación 

 Incremento de la cadena de valor (eficien-

cia y competitividad) 

 Cooperación empresarial 

 Generación/mantenimiento de empleo 

(diferentes sectores) 

 Inversión y capitalización 

 Desarrollo de SPL 

 Fomento de la innovación y mejora de la 

producción 

 Diversificación económica 

 Resiliencia frente a crisis (sistemas de 
abastecimiento descentralizados, resis-

tentes) 

 Mejora la calidad de vida  

 Valorización del patrimonio 

 Preservación/recuperación 
de la cultura, las tradiciones 

y el patrimonio (material e 
inmaterial) 

 Fijación y atracción de po-

blación (oportunidades)  

 Refuerzo/creación de una 

identidad 

 Valorización del know-how 

 Protección del medio natural 

(valor de uso) 

 Mantenimiento de especies 
agrarias adaptadas 

 Disminución de la producción 

de gases efecto invernadero y 
huella de carbono (ciclos cor-

tos) 

 Soluciones ecológicas para la 

producción 

 Servicios ecosistémicos 

 Generación/refuerzo de la 
conciencia ambiental 

 Multifuncionalidad del espa-

cio (“paisajes de consumo”) 

Fuentes: Armesto & Gómez, 2004; Schmitt, 2017; de Jesús Contreras & Medina, 2021; Taleb et al., 2022. Elaboración propia. 

 

Resulta interesante preguntarse hasta qué punto los negocios de hostelería onubenses cono-
cen los productos locales que les rodean y las posibilidades para su consumo, que, a su vez, im-
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pulsa (o no) la demanda. El objetivo general de esta investigación es analizar los procesos de 

desarrollo local generados por la oferta gastronómica de alimentos locales en la provincia de 

Huelva, concretado en dos objetivos específicos: caracterizar las relaciones entre productores, 

industria agroalimentaria, distribuidores y restauración; determinar las consecuencias sobre el 

desarrollo local a partir de la oferta gastronómica de productos locales. 

Esta investigación es exploratoria. Ha utilizado un enfoque metodológico mixto. Se utilizan pa-
ra la obtención de datos primarios cuestionarios (restaurantes) y entrevistas (proveedo-

res/productores locales). Esta información se complementa con información cualitativa de las 

empresas (a través de su web y de visitas). 

 

Mapa 1. Cuestionarios y entrevistas realizados 

 

Elaboración propia. 

 

No existe una fuente de datos estadísticos que identifique los establecimientos existentes en 

cada municipio (aparecen agregados a los establecimientos turísticos en la CNAE). Se han reali-

zado 31 cuestionarios siguiendo tres criterios de selección: (a) cubrir todas las comarcas de la 

provincia (Mapa 1); (b) atender a su importancia turística comarcal/municipal; y (c) la aparición y 
clasificación de los restaurantes en aplicaciones gastronómicas (Google, TripAdvisor), webs y 

distinciones Repsol/Michelin en los últimos 5 años. 

El cuestionario (C) administrado es semi-abierto y se divide en bloques: (I) Perfil sociodemo-

gráfico del participante; (II) Características del establecimiento; (III) Oferta gastronómica y produc-

to local; (IV) Sostenibilidad y calidad diferenciada. Las entrevistas (E) replican esta estructura, 

pero se destinan directamente a los productores primarios (ganaderos, agricultores) y secunda-

rios (industria cárnica, bodega, almazara).  
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4.1. Alimentos de proximidad, actores intervinientes y cadena de valor 

Las personas encuestadas y entrevistadas definen “producto local” (y sus cualidades) de for-

mas múltiples. Entre los restauradores, el 58,90% coincide en que el producto local es aquel 

“producido en el municipio y zonas próximas [comarca, municipios vecinos]” (C1), mientras el 

resto amplía a “lo producido en la provincia” (C5), “el Golfo de Cádiz [del Algarbe a Tarifa]” (C6) e, 

incluso, “aquello que se adquiere en el municipio a minoristas” (C2). Sin embargo, para los pro-

ductores agrarios e industriales agroalimentarios, lo local adquiere un sentido restrictivo “de 

aquí, del municipio, o la comarca” (E1, E3, E5).  

Tanto de las entrevistas como de los cuestionarios se desprende que “lo local tiene más cali-
dad y frescura” (E1). Pero los restauradores relativizan ese valor conforme aumenta la oferta 

(facilidades de aprovisionamiento, en poblaciones con más comercio, mayor población o mejores 

comunicaciones), aunque vinculan lo local a una práctica de la restauración sostenible. Sin em-

bargo, “cuando se acaba el producto, se compra en el supermercado” (C6), pues garantizar el 

servicio resulta más importante para el restaurador que el origen (C3, C6). En algún caso, “la 

calidad, y no el origen, es la que marca el producto” (C3). 

La cadena de suministro incrementa su valor para los productores cuando se adquiere direc-
tamente a ellos, pero esto se encuentra con limitaciones (legales) y desde la restauración por la 

demanda, lo que se denota especialmente en los lugares turísticos. De esta forma, los ciclos cor-

tos de suministro se limitan y solo un restaurante afirma que “salvo para los vinos (…) es nuestra 

forma de abastecernos” (C1).  

4.2. Oferta gastronómica, procesos de aprovisionamiento y toma de decisiones 

La provincia de Huelva presenta gran diversidad y calidad de productos conocidos nacional e 

internacionalmente. Estos aparecen en una buena parte de las cartas de los restaurantes y son 

destacados por los restauradores. De hecho, la oferta gastronómica tradicional está vinculada a 

estos productos y su disponibilidad (temporada). Es cierto que en la oferta de los establecimien-

tos siguen dominando los productos y recetas “tradicionales, típicos y de temporada” (C7). Sin 

embargo, conforme se incrementa el nivel del establecimiento, se reinterpreta la gastronomía 

tradicional (innovación) (C6) y se tiende a garantizar el aprovisionamiento de diferentes produc-

tos a lo largo del año (congelación). Los elementos que componen las cartas se rigen en gran 

medida por el patrimonio alimentario local, pero muchas veces aparece “comida fusión” (C26, 

C27). 

En la oferta gastronómica, la incorporación de alimentos de proximidad se ve limitada por su 
conocimiento y la demanda turística (C5), pero hay restaurantes que basan en esa oferta sus 

cartas porque es lo que buscan los clientes (C1, C3). De esta forma, mientras para unos la oferta 

está determinada por la demanda (restaurantes “turísticos” y “de alta cocina”), para otros, es la 

oferta la que justifica la demanda, “y la gente viene a comer lo que es de temporada” (C1), pre-

dominando en la Sierra y la Costa, siendo más frecuente entre los restaurantes que afirman que 

sus “platos vienen de herencia, de la tradición” (C7). Para los productores, existe un vínculo tra-

dicional con empresas de restauración (E3, E5), pero es muy difícil llegar a otros establecimien-

tos (E5). A mayor formación en gastronomía, en general, menor importancia se confiere al pro-

ducto local, dando más importancia al diseño de la carta (marketing). 

El 77,50% de los encuestados afirma que da la máxima importancia al producto local en su 
establecimiento, sin embargo, son pocos los que dan la máxima prioridad, correspondiendo a 

restaurantes especializados en un producto (cerdo ibérico o pescado). Son los restaurantes más 

turísticos y con oferta de “alta cocina” los que consideran más importante el producto local, pues 

su objetivo es “satisfacer a una clientela diversa” (C5, C6, C27) u “ofrecer productos distintos 

para atender a la población local que busca experimentar con nuevas opciones culinarias” (C30). 

Frente a ello, algunos restaurantes han impulsado iniciativas o participado en iniciativas para 

promover el consumo de productos locales, participando, por ejemplo, en la “Ruta del Jabugo” 

(C1, C2). 

La autonomía de aprovisionamiento de las empresas es total en la mayoría de los estableci-
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mientos (58,90%), mientras el resto cuentan con un alto grado de autonomía. Los entrevistados 

describen el uso de diversos canales de aprovisionamiento (proveedores habituales, mercado, 

supermercado, productores), el 77,50% varía su elección de canal según el producto (carnes, 

pescados, verduras), mientras solo el 22,50% manifiesta que obtiene la totalidad de los alimen-

tos a los productores (todos de la Sierra y de la Costa Occidental).  

4.3. Sinergias producidas y procesos de desarrollo local 

La colaboración con empresas locales facilita el éxito de los establecimientos de restauración, 

pero es limitada, existiendo una escasez de redes de abastecimiento de ciclo corto (proximidad). 

Las modificaciones en la demanda turística fomentan los cambios de dinámica empresarial de la 

restauración, pero aún no ha repercutido en la dinámica productiva, salvo excepciones (E3) y 

promueve la localidad en el exterior (C6). Se genera un incremento de la renta, pero es visto sólo 

por los restauradores. Un 22,50% de los restauradores afirma que más que contribuir al desarro-

llo local contribuyen al crecimiento de su empresa. 

Desde una perspectiva socio-cultural, los productos locales contribuyen a la conservación de 
la tradición gastronómica (C1, C3, C6, C21). El empleo en la hostelería y el turismo es importante, 

y aunque hay preferencia por trabajadores locales, hay dificultades (C1, C3). Se produce un 

abandono de las actividades agrarias (E2, E3), y las industrias se limitan a empleo familiar en 

muchos casos. En definitiva, la generación de empleo a partir de la oferta gastronómica es limi-

tada, aunque contribuye a la reducción del desempleo (C4). 

La sostenibilidad, salvo excepciones (C31), no es una preocupación para los restauradores, 
aunque sí lo es para los productores (E1, E2, E3). De la misma forma, las relaciones tradicionales 

entre productores y restauradores son más valoradas por los entrevistados que los encuestados, 

salvo excepciones (C1), pues los restauradores compran a quien tiene el producto (C3).  

El producto local es un componente fundamental para la identidad gastronómica, la oferta 

gastronómica coincide con el patrimonio alimentario local y existe una relación entre los negocios 

locales y la incorporación de productos locales en su oferta. Pero el concepto “local” es polisémi-

co y el uso de productos locales responde a factores externos: las fórmulas de aprovisionamiento 
y el perfil de la demanda.  

Siendo una realidad que “los alimentos locales sirven como base para los establecimientos de 

hostelería para crear y mantener un auténtico «plano» que representa la esencia de la cocina 

local, por lo que la presencia de productos de la tierra es de vital importancia” (Alonso y O’Neill, 

2010: 1.176), su auge repercute sobre empresas, productores, instituciones y consumidores 

finales, al generar sinergias entre empresas agroalimentarias, restaurantes, alojamientos y otras 

iniciativas, que derivan en la valorización de los espacios, los productos de la tierra, los platos y 

formas de cocinar tradicionales y en la creación de herramientas para la diversificación y la inno-

vación socio-productiva.  

Sin embargo, esta investigación deja ver que el desarrollo local es afrontado por productores y 
restauradores de diferente manera. Los primeros son más conscientes de su papel en los proce-

sos y las dimensiones (social-cultural y ambiental), mientras los segundos se centran en aspectos 

económicos (incremento de la renta, promoción de la localidad a nivel internacional y la creación 

de sinergias con otras empresas) y de forma parcial los sociales-culturales (mitigación del des-

empleo, tradición culinaria, interacción con la comunidad).  

La principal limitación de este estudio exploratorio es el limitado número de cuestionarios y 
entrevistas, que deben ampliarse en el futuro y completar con entrevistas a otros actores locales 

públicos y privados. 
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El área de Béjar-Guijuelo, localizada al sur de la provincia salmantina, es un espacio geográfi-
co heterogéneo y complejo desde el punto de vista del medio físico presidido por la sierra y la 

penillanura. Pero, el armazón natural no ha sido un obstáculo para intensificar en la actualidad 

las relaciones entre los municipios de Béjar y Guijuelo. La crisis del sector textil bejarano como 

actividad productiva esencial ha dado paso al auge de la industria chacinera, principalmente 

focalizada en Guijuelo y su entorno, y la aparición de una oferta turística inconexa con grandes 

esperanzas en el poder de atracción de la Estación de Esquí «Sierra de Béjar-La Covatilla». El ob-

jetivo de la comunicación es el análisis de las complementariedades y sinergias creadas a raíz de 

la quiebra del textil en la ciudad de Béjar y la apuesta por el desarrollo local vinculado con la ela-

boración de productos de calidad del cerdo ibérico y el turismo rural. La investigación se sustenta 

en la constatación empírica de las diversas variables sociales, económicas y territoriales en el 

marco del presente siglo XXI, a partir de las fuentes primarias y secundarias, el trabajo de campo 

y las representaciones gráficas y cartográficas. Las previsiones de la administración autonómica, 

una vez concluida la vía rápida A-66, es impulsar el papel de los núcleos urbanos de Béjar y Gui-

juelo con una mayor dotación de servicios públicos, mientras la orientación productiva bejarana 

se inclina por las funciones terciarias y Guijuelo tiende a reforzar las iniciativas industriales endó-

genas. Esta estrategia, en el marco de la ordenación del territorio regional con conexión con el 

desarrollo local, requiere voluntad, coordinación e implicación institucional a todas las escalas de 

gobierno con el apoyo del tejido socioeconómico autóctono. 

Recursos endógenos, ordenación del territorio, gobernanza, Béjar-Guijuelo, Salamanca 
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La normativa básica de la ordenación del territorio de Castilla y León comenzó en el año 1998 

cediendo el protagonismo a las Directrices de Ordenación del Territorio (DOTCyL) de ámbito re-

gional1. El objetivo principal de las directrices regionales es ordenar de forma conjunta toda la 

comunidad a partir de la definición de un modelo territorial de referencia para el desarrollo del 

resto de instrumentos y como orientación general de las políticas territoriales de la administra-

ción. La ordenación y vertebración del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
tanto en la aplicación de las directrices esenciales como en la determinación de las directrices 

complementarias, resulta una tarea compleja pero indispensable (Santos y Peiret, 2001). La pla-

nificación y determinación territorial de ámbitos subregionales en Castilla y León es necesaria 

para aspectos como la gobernanza, la prestación de los servicios públicos esenciales o el impul-

so de puesta en valor de los recursos endógenos. Recordemos que es una de las unidades admi-

nistrativas regionales más extensas de Europa, un espacio de enlace y conexión interregional con 

el Norte y Noroeste de España y con Portugal por su situación geográfica, con rasgos específicos 

y particulares en el sistema urbano-territorial y del poblamiento y con graves retos demográficos 

(Plaza, 2010). 

Las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León aprobadas en el 

2008, proponen un modelo territorial abierto y dinámico en base a las nueve provincias, las 

Áreas Funcionales Estratégicas, las Áreas Funcionales Estables (las ciudades con más de 20.000 

habitantes y los núcleos de su entorno)2, las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Te-

rritorio (UBOST)3 rurales y urbanas y las Mancomunidades de Interés General rurales y urbanas. 

La estructura territorial de la Comunidad Autónoma se completa a partir de la red de Centros 
Urbanos de Referencia (municipios con más de 20.000 habitantes) y los Centros Rurales de Re-

ferencia (los municipios con población superior a 5.000 e igual o inferior a 20.000 habitantes). 

Las piezas clave de la armadura territorial son los Centros Rurales de Referencia y los municipios 

complementarios prestadores de servicios públicos generales e impulsores del desarrollo en el 

medio rural. La malla policéntrica de asentamientos debe estar cosida por una red de Corredores 

territoriales estratégicos y dinámicos favorecedores de sinergias internas y de relación con las 

Comunidades Autónomas vecinas. Las directrices contemplan, por último, el sistema de Polos 

estratégicos como lugares de concentración de actividades de excelencia de rango regional y que 

cumplen una función complementaria a los Centros Urbanos de Referencia en la prestación de 

servicios, de difusión tecnológica o científica o por ostentar un carácter de municipios singulares. 

El borrador anunciado por la administración regional, a comienzos de este nuevo siglo, sobre 

los ámbitos de ordenación territorial de escala intermedia entre la provincia y las Unidades Bási-

cas de Ordenación y Servicios del Territorio fue un mapa con 47 Áreas Funcionales Estratégicas 

en virtud de criterios de intensidad de relaciones interterritoriales con las cabeceras, la oferta de 
funciones de los nodos y la homogeneidad interna. Esta iniciativa con la definición de los espa-

cios comarcales no sólo no ha prosperado sino que ha decaído. A pesar de la fundamentación de 

la propuesta, la aplicación de las Directrices Esenciales (Hacia una comunidad estructurada) no 

ha avanzado persistiendo la quiebra y el déficit de una figura de escala intermedia entre la pro-

vincia y los municipios. 

Transcurridas más de tres décadas de la aprobación de la ley de ordenación del territorio y el 

                                                   
1 Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de ordenación del territorio (BOC y L nº 236, de 10 de diciembre de 1998).  

Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOC y L 

nº 120, de 24 de junio de 2008). 
2 A raíz de la aprobación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comuni-

dad de Castilla y León (BOC y L nº 189, de 1 de octubre de 2013), se han determinado las áreas funcionales estables:  

Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 

7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOC y L n º 

233, de 3 de diciembre de 2014). 

Ley 5/2018, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funciona-

les estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Ter rito-

rio de la Comunidad de Castilla y León (BOC y L nº 132, de 10 de julio de 2018). 
3 ANUNCIO de la Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, por el que se somete a trámite de infor-

mación pública la propuesta inicial de delimitación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (BOC y L nº 

90, de 12 de mayo de 2016). 
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modelo territorial recogido en las Directrices Esenciales, el objetivo de la comunicación es anali-

zar y valorar las dinámicas de los dos Centros Rurales de Referencia Béjar-Guijuelo, en el sur de 

la provincia de Salamanca, ubicados en la periferia regional y en un entorno rural aquejado de 

escasa vitalidad. El estudio pretende contrastar el cumplimiento de las orientaciones que pre-

veían las Directrices de Ordenación del Territorio en el umbral del siglo XXI con la realidad actual 

para los dos Centros Rurales de Referencia del espacio Funcional. Las previsiones de la planifi-

cación regional y las dinámicas locales deben armonizarse con el objetivo de hacer más efectivas 

las políticas de dinamización. 

El estudio de los ámbitos territoriales a escala intermedia o comarcas (unión supramunicipal) 

es uno de los fundamentos de la ciencia geográfica, así como, el acercamiento científico con una 

mirada integradora (Dantín, 1922; Puyol, 1980; Membrado-Tena, 2016). De manera especial, en 

las últimas décadas la disciplina se ha centrado en los espacios periféricos y en desventaja geo-

gráfica y demográfica con el afán de visibilizar estos problemas e impulsar alternativas (Cabero, 

2004). Estas áreas deprimidas aquejadas desde el punto de vista de la localización y en los as-

pectos socioeconómicos por el ajuste y la reestructuración productiva y la globalización, atesoran 

múltiples recursos endógenos ociosos e infrautilizados como fundamento favorecedor de iniciati-

vas de desarrollo local (Vázquez, 1999 y 2000). 

Los fines del desarrollo local son el progreso social, la generación de riqueza y de empleo me-

diante la puesta en valor de los recursos y la sustentabilidad ambiental (Rodríguez, 2001) y de 

las capacidades del territorio (Scott & Garafoli, 2007). El proceso de desarrollo local se ha trans-

formado en el siglo XXI influenciado por el cambiante entorno económico, político e institucional 
(Vázquez, 2009). En este escenario de incertidumbre, los desafíos tanto de los responsables de 

las administraciones públicas como de los empresarios, de la sociedad civil y de las universida-

des (cuádruple hélice) son impulsar acciones coordinadas de refuerzo de la competitividad terri-

torial y las potencialidades específicas sin olvidar las dotaciones en infraestructuras y servicios 

(Márquez & Llamas, 2019). La utilización de los recursos y mecanismos locales debe estar en 

línea con las propuestas de ordenación del territorio y las medidas de la política regional (Váz-

quez & Rodríguez, 2015). Por tanto, un elemento imprescindible del desarrollo a escala local 

(comarcal) es contar con una planificación y un proyecto colectivo (Gómez, 2011). 

El estudio se ha encarado a partir de la secuencia de las fases de la investigación científica 

para alcanzar los objetivos específicos propuestos. En primer lugar, hemos realizado una revisión 

de las referencias bibliográficas sobre el área de estudio donde sobresalen las publicaciones con 

un tema concreta (Bustos, 1993; Villar y Alonso, 2012; Fernández, 2013; Fernández et al., 2014) 

o sectorial (Ros, 1999; Brossmann, 2007; Sánchez, 2013). La siguiente tarea ha consistido, des-

de la perspectiva cuantitativa, en la consulta y extracción de datos municipales de las fuentes 

primarias relacionados con la evolución, dinámica y estructura poblacional y las licencias econó-

micas. Al mismo tiempo, se han utilizado fuentes secundarias con el rastreo y consulta de las 

páginas webs de las instituciones provincial y local y de las asociaciones empresariales en busca 

de noticias relativas al eje central del estudio. Para finalizar, los resultados están amparados por 

el aparato gráfico y cartográfico derivado de las bases de datos.  

La zona de estudio parte de la inicial propuesta del área Funcional de Béjar-Guijuelo, con una 

extensión de 1.861,44 km2, compuesta por 83 municipios del sur de la provincia de Salamanca 

en el límite con las provincias de Ávila y de Cáceres que, en el borde septentrional y occidental 

linda con el área de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, respectivamente (Mapa 1). Según las suge-
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rencias territoriales planteadas por la administración regional para favorecer el desarrollo local 

de este espacio es prioritario impulsar las complementariedades y sinergias entre las dos Cabe-

ceras Rurales de Referencia vinculadas por el corredor de la A-66 (Ruta de la Plata) (Junta de 

Castilla y León, 2000). La orientación para combatir el declive de Béjar, tras la crisis del sector 

textil, es abordar un proceso de desarrollo con el refuerzo de las funciones terciarias y las activi-

dades turísticas. En cambio, Guijuelo su potencial consiste en consolidar la competitividad de las 

producciones locales y desarrollo de los servicios auxiliares a partir de la ordenación de las dota-

ciones industriales, la mejora de la accesibilidad, la difusión de innovaciones y el impulso de la 

cooperación empresarial. 

 

Mapa 1. Área de Béjar-Guijuelo 

 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Base BCN 200. Elaboración propia. 

 

Las expectativas de la administración se han cumplido de forma parcial porque los indicado-
res reflejan dos realidades muy contrastadas en el panorama socioeconómico. Desde el punto de 

vista demográfico, la ciudad de Béjar sigue perdiendo efectivos humanos en un contexto geográ-

fico de regresión, tanto de la provincia salmantina como del conjunto comarcal, frente al incre-

mento de vecinos de la villa de Guijuelo (Tabla 1). La incidencia del desgaste poblacional de Bé-

jar se acusa en la desvitalidad (índice de crecimiento natural de – 0,74%) y en una alta tasa de 

vejez (30,78%). En cambio, el auge poblacional de Guijuelo muestra un leve índice de crecimien-

to natural positivo de 0,06% y un bajo grado de envejecimiento del 17,21% (Hortelano, 2022).  

 

Tabla 1. Evolución de la población, 2001-2023 

Unidades 2001 2006 2011 2016 2023 Variación (%) 

Béjar 15.575 14.948 14.511 13.403 12.010 - 22,89 

Guijuelo 5.146 5.412 6.050 5.630 5.521 7,29 

Área Béjar-Guijuelo 43.706 41.600 40.779 37.269 34.380 - 21,34 

Provincia de Salamanca 349.847 353.110 352.986 335.985 327.089 - 6,51 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y padrón de habitantes. Elaboración propia. 

 

La desigual dinámica y estructura demográfica también incide en la situación del mercado de 
trabajo donde la tasa de actividad del 43,47% en Béjar está equilibrada, mientras que la de Gui-
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juelo, el 51,69%, denota la elevada participación de la población activa en relación con la mayor 

oferta laboral. La necesidad de mano de obra en la planta jamonera guijuelense atrae a diario a 

un elevado número de trabajadores que residen en Béjar. Esta complementariedad en el merca-

do laboral, debido a los 24 kilómetros de distancia entre ambos centros y un tiempo de 25 minu-

tos, beneficia a los dos municipios y a toda el área. 

La base productiva de Béjar y Guijuelo se ha fortalecido, a pesar de la crisis financiera del 

2008 y de la pandemia de la Covid-19, con una subida del registro de licencias económicas del 

sector secundario y terciario (Gráfico 1). Sin embargo, a pesar de la disimetría de ambos a favor 

del terciario, la orientación bejarana se centra en el sector servicios (80,65%) y, en cambio, Gui-

juelo ha reforzado el sector secundario (32,78%), principalmente en la rama de transformación 

agroalimentaria. El renacimiento de Béjar tiene puestas sus expectativas en el turismo centrado 

en los recursos naturales de la Sierra de Béjar, en la Estación de Esquí «Sierra de Béjar-La Covati-

lla» y en el patrimonio cultural material e inmaterial (Conjunto histórico «Casco antiguo», los mo-
numentos «Palacio de los Duques de Béjar» y «Plaza de Toros», el Jardín histórico «El Bosque» y los 

restos industriales –Museo de la industria textil y Ruta de las fábricas textiles-) (Sánchez, 2004). 

 

Gráfico 1. Comparación de las licencias económicas de los sectores secundario y terciario 

 

 
Fuente: Sistema de Información Estadística de Castilla y León (SIE). Impuesto de Actividades Económicas (IAE), 2001 y 2022.  

Elaboración propia.  
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El futuro del área de Béjar-Guijuelo se fundamenta en el dinamismo de sus dos centros de re-

ferencia, con una comunicación directa a través del corredor de la A-66 (Ruta de la Plata), y la 

consecución de una serie de sugerencias en la ordenación del territorio. Las expectativas expre-

sadas a comienzos del siglo XXI de la administración regional en cuanto al desarrollo local de la 

zona, con la especialización económica de Béjar hacia el sector terciario y con el fortalecimiento 

de la actividad industrial agroalimentaria de Guijuelo, se han alcanzado de forma parcial. Las 
diversas variables de la dinámica demográfica de Béjar son negativas, mientras que, los indica-

dores poblacionales en Guijuelo son muy halagüeños. La proximidad de ambos nodos posibilita la 

complementariedad en el mercado de trabajo, con el desplazamiento diario de trabajadores des-

de Béjar a las fábricas del sector cárnico de Guijuelo, que ayuda al mantenimiento de la tasa de 

actividad bejarana. Al mismo tiempo, la previsión de las opciones de desarrollo se ha cumplido al 

orientar Béjar la estructura económica hacia la terciarización y Guijuelo en la modernización y 

competitividad de la rama manufacturera chacinera. La diferente estructura de la base económi-

ca afianza las complementariedades y las sinergias entre los dos centros de referencia del área 

meridional de la provincia salmantina. De cara al futuro, hay que profundizar en las singularida-

des de esta relación para que contribuya a avanzar en los retos demográficos y en la cohesión 

territorial regional (Hortelano, 2023). 
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La proximidad geográfica y su posible reordenación hacia proximidad relacional e institucional 

se muestran fundamentales en el desarrollo local, el impulso de estas ventajas comparativas 

depende de la capacidad de los actores locales para utilizar los recursos endógenos desde un 

punto de vista innovador. El enfoque LEADER representa un elemento fundamental para favore-

cer la innovación territorial: la subsidiariedad e implicación de la sociedad local en los procesos 

de planificación territorial, la potenciación de la multifuncionalidad en los territorios, las acciones 

de dinamización y fortalecimiento de la identidad territorial que promueven los Grupos de Acción 

Local (GAL), los procesos de colaboración y cooperación interterritorial e intersectorial, recrean, 

un escenario idóneo para generar procesos de innovación territorial. Esta investigación se centra 

en examinar de qué manera la metodología LEADER promueve la innovación territorial y cómo se 

materializa dicha innovación. Para llevar a cabo este análisis, se propone un trabajo empírico 

mediante el estudio de los proyectos implementados por el GAL Pays Cœur d'Hérault en la región 

de Occitania, Francia, durante el periodo 2014-2020. Se adopta un enfoque metodológico cuan-

titativo a través de un análisis multivariante mediante una serie de variables contrastadas con 

las diversas formas de innovación identificadas en la literatura. Esto ha permitido comprender la 

taxonomía y localización de diversos aspectos de la innovación desde una perspectiva geográfica. 

El estudio revela que las diferentes manifestaciones de innovación están condicionadas por las 

desigualdades en los contextos geográficos y esto a su vez determina la tipología de emprende-

dores, los recursos empleados y las formas de colaboración y reorganización de los sistemas 

productivos. 
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Los clásicos modelos desarrollistas y las políticas públicas top-down han sido cuestionadas 

por su limitada capacidad para reducir la dependencia de los mercados globalizados. Las inter-

venciones para desvincularse de estos procesos de la economía global tienden a reorientarse 

hacia modelos de desarrollo endógeno (Méndez, 2002). Las corrientes de desarrollo local que 

surgieron en los 90, se presentan como fórmulas de intervención válidas para regular las disfun-

cionalidades en el libre mercado, garantizar una mayor democratización en el diseño de iniciati-
vas, poner en valor los recursos endógenos y dotar de un carácter territorial a las estrategias de 

desarrollo.  

Estos modelos de gobernanza local representan una importante herramienta de innovación 

territorial en cuanto las estructuras sociales se reorganizan para aprovechar las ventajas compa-

rativas de proximidad geográfica que bridan las redes de actores y son capaces de convertir en 

proximidad relacional, facultad que contribuyen en el diseño de innovadores enfoques de desa-

rrollo (Camagni y Capello, 2013; Trucco y Ramiro, 2021).  

Desde la Unión Europea, estos modelos se vienen aplicando en territorios rurales desde los 
años 90 a través de la metodología LEADER, su correcta aplicación per se, se podría considerar 

una forma de innovación territorial, ya que LEADER impulsa formas de acción política que legiti-

ma a los actores locales en el diseño e implantación de estrategias, haciéndolos beneficiarios 

para implantar su propia noción de desarrollo. El modelo LEADER aporta soluciones integradoras 

que tiene en cuenta la amplia variedad de recursos y compleja red de actores del territorio a tra-

vés del equilibrio en las diferentes dimensiones de desarrollo, dotando de multifuncionalidad a 

los territorios y superando de esta forma, la visión estrictamente sectorial (Lacquement y Cheva-

lier, 2016). La definición de la metodología LEADER encuentra ciertas similitudes con las accio-

nes necesarias para la creación de innovación territorial que recoge la literatura académica, de 

ahí que se tomen como referencia este modelo para la realización de este estudio. 

Las aproximaciones teóricas, así como algunos trabajos empíricos vinculados a la innovación 

territorial enumeran aquellos elementos que desencadenan esta innovación. De acuerdo con 

Crevoisier (2001), para generar innovación territorial es necesario: un espacio geográfico, una 

cultura técnica, un colectivo de actores, una lógica organizacional y una dinámica de aprendizaje. 

Por su parte, Furió (1996) indica como elementos clave para la creación de innovación territorial: 

la información, la existencia de capital y el conocimiento productivo. Bock (2016) señala el em-

poderamiento de la población local, la potenciación de nuevas funcionalidades en los recursos 

locales, incluso el cambio de actitudes, se consideran elementos inherentes a la innovación. La 

territorialidad se presenta también como un factor decisivo en el desarrollo de la innovación, las 

interacciones derivadas de la proximidad geográfica, genera vínculos de confianza y cooperación 

que están condicionadas por la proximidad cultural e institucional de los actores del sistema local 

(Trucco y Ramiro, 2021). La intensidad y densidad de estos vínculos está supeditado por la pro-

ximidad organizacional, por lo que la existencia de una organización o asociación que actúe como 

nexo de unión y facilitador de esos vínculos también incide en la innovación territorial (Shaw y 

Gilly, 2000).  

En este sentido, los GAL fomentan actividades de dinamización y difusión con objeto de crear 
sentido de pertenencia y de esta forma fortalecer la relación entre territorio y proximidad, tanto 

física como social. Las acciones desarrolladas a través de los GAL permiten generar un efecto 

demostración en la sociedad local que favorece el aprendizaje y transferencia de conocimiento 

(Lacquement y Chevalier, 2016). LEADER es reconocido por su capacidad de desarrollar proyec-

tos de diferente índole ejecutados desde múltiples niveles y enfoques de gobernanza a través de 

un desarrollo equilibrado e integrado. 

Los proyectos que se desarrollan a través del enfoque LEADER favorecen la territorialización 
de la innovación, esta innovación se materializa en la difusión de nuevas técnicas o nuevos pro-

cesos de producción y de servicios (innovación tecnológica), la colaboración público-privada tam-
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bién favorece nuevas formas de organización y funcionamiento de la economía (innovación so-

cial), y finalmente, LEADER permite dotar de multifuncionalidad a los recursos locales y le otorga 

nuevas maneras de utilizar o consumir esos recursos (innovación de uso). Por lo tanto, estas tres 

formas de innovación identificadas en el enfoque LEADER: la tecnológica, la social, y la de uso, 

constituyen el marco de referencia que sustenta este estudio.  

Por ello el objetivo de este trabajo es analizar las diferentes formas de innovación en las que 

los actores locales ponen en valor las diferentes tipologías de recursos endógenos a través de la 

metodología LEADER.  

El territorio de análisis queda delimitado por los 77 municipios que forman parte del GAL Pays 

Cœur d'Hérault, ubicado en el centro del departamento de Hérault se configura un territorio que 

viene gestionando fondos europeos de desarrollo rural a través de LEADER desde el año 1995 

bajo la misma estructura y delimitación, pero renovado a través del Syndicat mixte de dévelop-

pement local. El territorio engloba a tres comarcas: Lodévois et Larzac, Clemontais y el valle del 

Hérault, territorio donde el rio Hérault actúa como elemento vertebrador. Su elección se justifica 

precisamente por las relaciones jerárquicas rural-urbanas que se ejercen sobre el territorio, dada 

su proximidad a Montpellier y a la franja costera. Estas diferencias son más acusas en las zonas 

montañosas del norte, con densidades de población inferiores a 10 habs./km2 en algunos de sus 

municipios. Por el contrario, en las zonas llanas meridionales del valle del rio Hérault se acusa un 

mayor aprovechamiento agrario y un mayor dinamismo económico.  

Para llevar a cabo este análisis, se adopta un enfoque cuantitativo que toma como referencia 
los 57 proyectos ejecutados por el GAL Pays Cœur d'Hérault en la región francesa de Occitania 

durante el periodo 2014-2020. Sobre estos proyectos se analizan varias cuestiones: a) quiénes 

emprenden los proyectos, b) qué recursos son utilizados y c) en qué manera se produce la inno-

vación territorial, estas variables se han contrastado con las diversas formas de entender la in-

novación que se recogen en la literatura: a) nuevas técnicas o procesos de producción y servicio 

―innovación tecnológica―. b) Nuevas formas de organización y funcionamiento de la economía 

―innovación social―. c) Nuevas formas de usar o consumir un producto o servicio ―innovación en 

los usos―. 

Se pone especial atención en la distribución espacial de estas variables a nivel local con obje-
to de concretar la influencia de los conceptos de proximidad. Para ello se propone una cartografía 

que recoge diferentes clústeres a nivel municipal de las variables antes mencionadas. Para el 

tratamiento y clasificación de los datos recopilados y con objeto de contrastar la validez estadís-

tica de los datos, utilizamos las pruebas paramétricas bivariadas de t-Student. Esta técnica per-

mite analizar si hay una diferencia significativa entre los diferentes clústeres, esa diferencia de-

termina su definición y caracterización en base a las variables analizadas. El valor de 𝑇𝑘(X) 

muestra si la diferencia entre la media de un grupo específico y la media general es lo suficien-

temente significativa y existe una diferencia valida. 

  

𝑇𝑘(X)  = X̅k − X̅

s𝑘(X)
    

donde: 

- X ̅k = media de X en grupo específico k, 

- X ̅ = media general de X, 

- s²(X) = varianza empírica de X. 

- sk²(X) = varianza de X en el grupo específico, donde  k =
𝑛−𝑛𝑘

𝑛−1 
 
𝑠2(𝑋)

𝑛𝑘
 

- n = tamaño de la muestra, 

- nk = tamaño de la muestra en grupo específico k. 



XII Coloquio de Desarrollo Local “La Geografía ante los Retos del Desarrollo Local”  

I European Meeting on Geography and Local Development “Geography in the Challenges of Local Development”  

153  

4.1. Distribución de las formas de innovación condicionadas por los contextos geográfi-

cos 

Encontramos una distribución relativamente zonal en relación a las diferentes formas de inno-

vación recogidas en la literatura, estas se pueden asociar ampliamente a los diferentes contextos 

geográficos. A nivel global existe una mayor orientación hacia la innovación tecnológica, esta está 
presente en el 49 % de los proyectos ejecutados y acusan una mayor concentración en la mitad 

meridional del territorio ―Clúster 1 y 3―, coincidentes con los municipios del valle del rio Hérault, 

donde existe un mayor aprovechamiento agrario vitivinícola ―Figura 1―. 

En segundo lugar, se identifican diferentes formas de innovación en usos en el 29 % de los 

proyectos ―Clúster 4―. Estos espacios presentan una topografía abrupta y unas altitudes entre 

700 y 900 metros que dificultan los aprovechamientos agrarios. En tercer lugar, en la parte noro-

riental del territorio también se identifican y concentran diversos ejemplos de innovación social 

―Clúster 2―, aunque con menor entidad, en un 22% de los proyectos. Se trata de un espacio de 

dinamismo socioeconómico intermedio, el valle de la Lergue se beneficia de la conectividad que 

otorga la vía de alta capacidad A75 a lo largo del Massif Central. Lodève ejerce las funciones 

propias de las cabeceras comerciales, además en el territorio existe un mayor aprovechamiento 

agrario y turístico que en la mitad nororiental. 

Figura 1. Distribución de las formas de innovación 

 
Elaboración propia. 

 

4.2. Actores implicados en la potenciación de innovación 

El fomento de los enfoques de gobernanza público-privados que promueven los GAL, condi-

ciona que la mayor parte de las formas de innovación encontradas hayan sido impulsadas por 
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actores mixtos ―44 % del total―. En segundo lugar, las administraciones públicas ―31 % del to-

tal― y en menor medida se encuentran formas de innovación desde el sector privado ―25 % del 

total―. Las diferentes formas de innovación relatadas en el punto anterior también encuentran 

cierta validez estadística en la conformación de clústeres, si consideramos a los actores que la 

fomentan ―Figura 2―. Se puede afirmar que en la mitad norte del territorio que coincide con los 

espacios con mayores problemas de despoblación son las instituciones públicas y público-

privadas quienes potencian la innovación. Los actores públicos han desarrollado fundamental-

mente una innovación social ―Clúster 2―. Gran parte de estos proyectos se han centrado en 

ofrecer espacios y formas para el trabajo colaborativo y compartido. También los actores privados 

presentan una clara orientación a fomentar la innovación social ―Clúster 5―, esta se concentra 

en los municipios del valle bajo del rio Hérault, la mayor parte de esas formas de innovación se 

encuentran en procesos de asociación empresarial para la creación de economías de escala, en 

la compra de equipamientos orientados a la producción y en la creación de plantas de gestión de 

residuos y reciclaje. 

 
Figura 2. Actores implicados en la innovación 

 
Elaboración propia. 

Este estudio ha permitido realizar un acercamiento a las formas de innovación a través de la 

aplicación del enfoque LEADER. La metodología propuesta permite obtener resultados a una es-

cala local y complementa los típicos enfoques evaluativos de las políticas con enfoque LEADER a 

nivel regional. Las fórmulas mixtas de colaboración en la gobernanza territorial presentan un 

mayor grado de innovación que las típicas formas de intervención público y/o privadas en las 
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políticas de desarrollo. Los actores privados, además de que aportan un menor grado de innova-

ción, esta tiende a concentrarse en los municipios más dinámicos y cabeceras de comarca. Por lo 

que son las administraciones públicas y las entidades público-privadas quienes compensan los 

procesos de innovación en los territorios más deprimidos. Esto nos lleva a concluir la importancia 

de establecer mecanismos internos para priorizar y redistribuir la inversión hacia aquellos espa-

cios menos dinámicos. El éxito de estas medidas se puede potenciar a través de la clusterización 

de las diferentes formas de innovación en cada uno de los contextos geográficos.  

La orientación que fija el GAL en su estrategia condiciona los resultados, especialmente en los 

recursos movilizados. El hecho de que la aplicación del enfoque LEADER esté subordinado a la 

definición de la estrategia local no permite generalizar que la utilización de las diferentes tipolo-

gías de recursos esté condicionada a las formas de innovación, y la potenciación de los diferen-

tes tipos de recursos están estrechamente vinculados con su localización y potencialidad. El GAL 

se presenta como una estructura organizativa fundamental en la transformación de la proximi-
dad geográfica en proximidad relacional e institucional y la potenciación de los principios del en-

foque LEADER fomenta diversas formas de innovación. Para futuros estudios se sugiere replicar 

estos enfoques metodológicos en otros contextos geográficos para contrastar si las dinámicas 

socioeconómicas influyen en las formas de innovación. 

Esta investigación ha sido financiada por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 

de la Xunta de Galicia a través de un contrato postdoctoral (ED481B-2021-157). 
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Nowadays, one of the most significant challenges faced by rural areas is transforming their in-

tegrated approach to functioning. This transformation is linked to viewing social and economic 

changes through the lens of smart rural development. Smart rural development entails activities 

aimed at empowering rural residents to use technology and social resources effectively for socio-

economic development, while considering local conditions and specificities. The adoption of digi-

tal technologies helps the active use of human resources, both on a personal level and within 
territorial units. The aim of this study is to illustrate how the significance of digital technologies 

and the internet in rural development is perceived from the standpoint of institutions influencing 

their progress. Consequently, the study looks to ascertain the actual extent of digital technology 

usage in rural areas and its importance in the daily operations of both institutions and rural resi-

dents. The analysis is based on an online questionnaire survey conducted among institutions 

involved in rural development at state, regional, and local levels. The survey received more than 

1,300 responses from various institutions in Poland, including regional and local governments, 

NGOs, and state institutions operating at both central and local levels. Of these, more than 900 

institutions identified their area of operation as local. The findings of the survey show that, for the 

institutions examined, digital technologies are primarily valued for information dissemination and 

communication, though face-to-face interaction is still important. Most surveyed institutions be-

lieve that digital technologies have played a significant role in narrowing the development gap 

between urban and rural areas in recent years. They highlighted notable progress in areas such 

as the accessibility of public services, residents' use of the internet for information retrieval, and 

the enhancement of residents' skills and competencies. 

Rural areas, smart development, local development, Internet. 
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Rural areas worldwide are increasingly affected by processes associated with unfavourable 

development trends, which can be described as 'rural decline' (Li et al., 2016; Zang et al., 2020) 

or 'rural crisis' (Hogg & Carrington, 2006), or even 'rural polycrisis' (Woods, 2023). What these 

terms undoubtedly have in common is their focus on the multifaceted, long-term development 

challenges facing rural areas. This is amplified by the exodus of young people from the rural areas 

(Nordberg, 2020) and changes in rural economies, resulting in ongoing social and economic 
transformations (Li et al., 2016).  

Today's rural development challenges are recognised and formulated in the European Union 

document “Long-term vision for rural areas: towards stronger, connected, resilient and prospe-

rous EU rural areas” (European Union, 2021), which identifies key factors that shape the future of 

rural areas, including strengthened communities, social innovation, diversification of economic 

activity, and social resilience. This underlines the significance of adopting a smart rural develop-

ment approach (Naldi et al., 2015). Smart rural development involves utilizing technology and 

social resources to promote effective socio-economic development in rural communities, taking 

into account local conditions and specificities (Tallon, 2010; Pemberton, 2019). The smart ap-

proach is heavily reliant on technological advancements, particularly digital technologies such as 

the internet. The internet acts as a 'nervous system' for smart villages, managing the flow of in-

formation and enabling rapid decision-making. Assessing the extent to which digital technologies 

support institutions and people is crucial in determining their contribution to rural development. 

The aim of this study is to illustrate how the importance of digital technologies and the Internet 
in rural development is perceived from the point of view of the institutions that influence its deve-

lopment. Consequently, the study looks to ascertain the actual extent of digital technology usage 

in rural areas and its importance in the daily operations of both institutions and rural residents. 

Rural decline is a phenomenon identified with long-term social and economic changes in rural 

areas, related to the decline in agricultural employment, the increasing role of the urban service 

sector (Li et al., 2019), and the consequent exodus of the working-age population, particularly the 

young, from rural areas (Vaishar et al., 2020). Additionally, it should be noted that a developmen-

tal (permanent) problem is that in rural areas, a notable obstacle to information and knowledge 

access stems from geographical location, dispersion of the knowledge sources. The utilisation of 

the Internet partially mitigates this spatial disparity in rural locales. 

The role of digital technologies is due, among other things, to the fact that as Copus et al. 
(2011) note links to information and the ability to use it is becoming a more important factor in 

rural development than proximity to resources itself. Hence, digital technologies change how geo-

graphical distance affects development and what opportunities it offers to overcome traditional 

constraints. However, rural development in infrastructure and digital literacy is slower than in 

cities (Vironen & Kah, 2019). Studies on the use of the internet and other digital technologies in 

rural areas have focused on socio-economic context, education levels and skills as the main dri-

vers of digital inequality (Salemink et al., 2017). 

Smart development may be one of the solutions to the negative tendencies seen in rural 

areas. According to the European Union, rural areas in which communities develop based on their 

strengths, seeking novel solutions, can be considered smart villages, being the basis for creating 

smart rural development. Digital technologies, telecommunications, applied innovation, and bet-

ter use of knowledge are to be used in this case to strengthen and acquire new networks of rela-

tionships between entities, and decide about services. Technologies themselves, such as the 
Internet, are not the only way to achieve development goals. Without their proper use, understan-

ding what they should be used for, they will not give the expected results, for example they will not 

contribute to levelling spatial disparities. 

In the case of smart rural development, three aspects should be distinguished - embedded-
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ness (locally rooted and connected), relatedness (including the flow of knowledge) and connectivi-

ty (McCann & Ortega-Argilés, 2015; Naldi et al., 2015). The concept of smart rural development 

also emphasizes that all measures to improve the functioning of rural areas must take into ac-

count the local context, must be adapted to the specificity of the place (Roberts, 2000; Tallon, 

2010), must be distinguished by an understanding of the diversity of rural areas (Pemberton, 

2019). This is a reference to place-based development, which refers to the idea that public poli-

cies ought to be context-sensitive in a way that enables the specific needs, characteristics, and 

potentials of places and regions to be taken better into account. 

The data for the analyses in this study were obtained through an online survey. In accordance 

with the aim of the study, the first step was to select the institutions to be surveyed. The intention 

was to select institutions that have an impact on rural development, regardless of their level of 

operation (national, regional, local). 

The questionnaires were sent to 8,800 institutions. It should be added that the exact number 

of institutions reached is impossible to find. This is due to the fact that the e-mail addresses of 

many of them - despite being obtained from official databases - were outdated or the message 

ended up in the 'spam' folder. We managed to obtain 1 318 responses, which, considering the 

assumed number of institutions reached by email, translated into a response rate of 16%.  

The survey was launched on 15 November 2023, when the first emails were sent to institu-
tions; over a two-week period, emails were sent to all institutions on the survey mailing list. The 

opportunity to submit responses was closed on 8 February 2024. The vast majority of responses 

were received from self-governments (more than half of the responses), followed by government 

agencies, and the least, only 4%, from private enterprise (Table 1). 

 
Table 1. Types of institutions included in the study 

Type of institution Proportion (%) Number 

Self-government 53.5 685 

Government agency 21.3 273 

Non-governmental organisation 11.2 144 

Institution under self-government 10.1 129 

Private enterprise 3.9 50 

Total 100 1281 

Source: Own elaboration. 

 

The questionnaire consisted of 10 questions, concerning both information about the institu-
tion (type of entity, area of activity, scope of activities in the context of rural development), its 

ways of communicating with customers, its use of the Internet for this purpose, as well as an as-

sessment of the impact of the Internet on improving particular aspects of the functioning of rural 

areas.  

As a background for considering the importance of digital technologies, it should be emphasi-

sed that Internet access in the Polish rural areas is almost universal. In 2023 (according to offi-
cial data), 93% of households had internet access, which is almost the same as in the big cities 

(95%). 

Important from the perspective of the aims of the study is to identify how institutions contact 

their customers, how they inform about their activities, products, services. Overall, in the functio-

ning of institutions supporting/creating the development of rural areas, it can be shown that they 

carry out their mission with a strong use of various means based on the Internet, but personal 

contacts are also important (highest number of indications). This shows that, especially in small, 

local communities, despite widespread digitalisation, face-to-face contact still plays a key role. 

Returning to the forms of contact/information related to the Internet, apart from own WWW 
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webpage (86%), this is followed by e-mail (74%) and then own social media profile (65%). It is 

relatively rare for institutions to use thematic web portals. As for 'traditional'/'non-Internet' forms 

of contact/information, these are by far the least preferred - of these, traditional mail (45%) is the 

most frequently chosen. The above indicates that, for institutions, digital technologies are impor-

tant in activities, contacts with customers, other institutions. The institutions themselves also 

emphasise the relevance through the fact that as many as 87% state "the Internet is essential to 

our operations", with 1.5% declaring no or occasional use of it. Another pivotal issue is how insti-

tutions perceive the fact that the use of the Internet has influenced the growth of interest in their 

activities among rural audiences in the last few years. In this case, 77% of the institutions analy-

sed confirmed this fact, while only 7% held the opposite view. 

Considering the purpose of Internet use in institutions, practically all of them (92%) use it to 

disseminate information. The possibility of bidirectionality of Internet communication is confirmed 

in this case by the fact that almost the same number, 90%, of institutions use the Internet to ob-
tain information (Table 2.). 

 
Table 2. Purpose of Internet use in the institutions surveyed 

Type of institution 

information 

dissemina-

tion 

informa-

tion 

acquisition 

communica-

tion 

with custo-

mers 

communica-

tion 

with emplo-

yees 

communication 

with institu-

tions 

daily 

functio-

ning 

Non-governmental organisation 95.8 87.5 86.1 56.9 82.6 79.2 

Self-government 95.8 92.1 89.8 76.9 84.2 76.4 

Institution under self-government 91.5 89.1 89.9 73.6 80.6 72.1 

Government agency 83.5 84.2 88.6 86.4 83.9 72.9 

Private enterprise 76.0 90.0 90.0 44.0 76.0 82.0 

Total 94.3 92.0 91.6 77.1 85.2 77.8 

Source: Own elaboration. 

 

From the perspective of the institutions analysed, the Internet has recently contributed to sig-

nificant changes in rural areas. First, it should be noted that the Internet has reduced the develo-

pment gap between urban and rural areas. Overall, 89% institutions consider this to be the case 

('definitely yes' and 'rather yes' responses).  

The key issue is in which aspects the analysed institutions consider that changes have taken 
place in favour of rural areas (Image 1). It is clearly noticeable that digital technologies have im-

proved those issues that are (according to the earlier theoretical review) traditional problems re-

sulting from the specific nature of rural areas, their inferior position in relation to cities - access to 

information and services. Improvements in the functioning of institutions, their cooperation, are 

the least perceived. This clearly shows that in the case of Polish rural areas digital technologies 

have contributed to the improvement of social issues, to a lesser extent to those related to eco-

nomic activity. 

 
Image 1. Changes for the benefit of the rural areas using digital technologies. 

 
Source: Own elaboration.  
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The findings of the survey indicate that, for the institutions examined, digital technologies are 

primarily valued for information dissemination and communication, though face-to-face interacti-

on remains important. This is not surprising in rural communities. As shown in a study by Janc et 

al. (2019) among Polish farmers, knowledge transfer also took place mainly through personal 

contacts, but with significant 'support' from digital technologies. Thus, it can be concluded that 

the assumptions of the context of smart rural development have been confirmed - local condi-
tions are important, while digitalising the activities of institutions and improving the conditions of 

rural communities through digitalisation. 

Most surveyed institutions believe that digital technologies have played a significant role in na-

rrowing the development gap between urban and rural areas in recent years. They highlighted 

notable progress in areas such as the accessibility of public services, residents' use of the inter-

net for information retrieval, and the enhancement of residents' skills and competencies. 

The limitations of the research and the need for future studies should also be taken into con-
sideration when examining the presented results. One limitation of the research is the lack of 

responses from all institutions, as well as uncertainty regarding whether the answers were provi-

ded by knowledgeable members of the institutions. However, this is a common issue with surveys 

conducted in institutions. In addition, it would be beneficial to compare the presented results with 

surveys conducted among rural residents. This would provide insight into how they perceive the 

institutions and their role in rural development. 

This research was funded in whole by National Science Centre, Poland, Grant number 

2020/39/B/HS4/00423. 
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Los pequeños municipios tienen menores capacidades de gestión de sus propios asuntos que 
los de tamaño medio y grande, lo que no significa que, en cada pequeño municipio, no se presten 

los servicios públicos locales, al menos los mínimos, de acuerdo con el marco normativo de com-

petencias municipales. Para ello existen diferentes modelos de colaboración supramunicipal en 

el territorio español. Se trata de fórmulas de gestión directa o compartidas de las competencias 

municipales, desarrolladas tanto por diputaciones provinciales como por entidades locales asimi-

ladas como comarcas, mancomunidades, consorcios, etc. La principal característica de estas 

fórmulas es la existencia de un principio de cooperación sobre el cual giran todas las relaciones 

entre los ayuntamientos, detentadores de la capacidad originaria, y otras entidades que les pres-

tan la gestión y organización del servicio público local correspondiente. En este trabajo se mues-

tran las singularidades de las relaciones intermunicipales de colaboración y cooperación, y las 

principales características que definen las entidades locales supramunicipales. El fortalecimiento 

de las entidades locales, a través de las relaciones intermunicipales, favorece el desarrollo local. 

Relaciones interadministrativas; Diputación; Comarca; Mancomunidad; Pequeños municipios 
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La realidad del municipalismo español, derivada de la existencia de muchos pequeños muni-

cipios, que cuentan con escasos recursos para la prestación de los servicios públicos que a ellos 

les competen, incluso los mínimos, muestra diversas situaciones de colaboración y cooperación 

intermunicipal desarrolladas por diferentes administraciones públicas. 

La prestación de servicios públicos es una de las principales funciones de la administración 
local, de acuerdo con el marco normativo de competencias municipales. Sin embargo, los peque-

ños municipios, sobre todo en zonas rurales de la España despoblada, tienen menores capacida-

des de gestión de sus propios asuntos que los medianos y grandes, lo que no significa que en 

cada pequeño municipio no se presten servicios públicos locales, al menos los mínimos. De ello 

se encargan diferentes entidades locales supramunicipales, existiendo diversas fórmulas de co-

laboración y cooperación supramunicipal definidas por la legislación estatal o autonómica. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es estudiar los modelos de colaboración supra-
municipal en el territorio español, en base a relaciones interadministrativas en el ámbito local.  

El tema de la cooperación es consistente con planteamientos de diferentes administraciones 

locales, ya que sus actividades se desarrollan simultáneamente en un mismo territorio (Salvador, 
2007). Dos cuestiones son importantes en la administración pública local en cuanto a compe-

tencias, funciones y capacidades: por un lado, los temas municipales y, por otro lado, los temas a 

nivel supramunicipal de carácter local (García Rubio, 2011). 

La metodología de este trabajo se basa en un análisis textual, que proporciona una breve sín-

tesis del estado de la cuestión de los modelos de colaboración supramunicipal. Para el análisis 

de las relaciones de colaboración y cooperación, se utilizan cuatro perspectivas clásicas del es-

tudio del gobierno local con respecto a otros niveles de gobierno. 

4.1. Marco normativo 

Como norma institucional básica de las entidades locales, fue aprobada la Ley 7/1985, Regu-

ladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), definida para tratar de delimitar su espacio y su 

papel en el seno del orden constituido (lo más parecido a un estatuto municipal). Las reformas a 

esta ley de mayor calado normativo fueron la Ley 57/2003, de Modernización del Gobierno Local 

y, sobre todo, la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. No 

obstante, son las comunidades autónomas las que tienen transferidas las competencias de or-

denación del territorio y administración local y, por ello, las que establecen asociaciones de mu-

nicipios en sus ámbitos geográficos. 

Por lo que se refiere a la existencia dentro de cada comunidad autónoma de pequeños, me-
dianos y grandes municipios, se entiende como una dificultad que se puede superar aplicando el 

principio de diferenciación (como hace el Estatuto de la Comunidad Valenciana en su art. 64, de 

acuerdo con las características que presenta la realidad municipal) en el momento de asignar 

competencias a las entidades locales (Arias, 2015).  

4.2. Relaciones de colaboración y cooperación 

A través de la colaboración, la cooperación y la coordinación, se pretende acomodar el siste-

ma de relaciones interadministrativas a la realidad del municipalismo español, atendiendo por 

igual las competencias que tienen reconocidas las diferentes organizaciones territoriales (Salva-
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dor, 2007). Teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional, la coordinación supone que la 

entidad que coordina tiene ciertos poderes de liderazgo sobre la entidad coordinada, mientras 

que la cooperación es más voluntaria, e implica mayor igualdad institucional (Franco y Zafra, 

2022).  

Entre los “factores que favorecen la asociación de municipios, según literatura recogida, se 

encuentran: las limitaciones financieras, la generación de economías de escala, la búsqueda de 

la profesionalización en la gerencia y el tratarse de pequeños municipios. Por contra, los elemen-

tos que obstaculizan la cooperación son los costes de transacción, la heterogeneidad étnica de 

los municipios, la riqueza de la comunidad o las diferencias políticas” (Gomis, 2017). 

Para analizar la cooperación supramunicipal, se utilizan cuatro perspectivas clásicas en el es-
tudio del gobierno local con respecto a otros niveles de gobierno, para lo que se han utilizado los 

enfoques teóricos definidos por Navarro y Ramírez (2002): legal-institucional, político, administra-

tivo y económico. 

 La perspectiva legal-institucional parte de una visión más jurídica del gobierno local, como 

unidad territorial que forma parte del conjunto del Estado y el reconocimiento político- ins-
titucional de la autoridad local. El principal elemento es el reconocimiento constitucional 

de la autonomía local como principio fundamental de las relaciones intermunicipales.  

 La perspectiva política orienta su visión hacia la dinámica de intercambio político que ca-
racteriza la distribución del poder. Resalta la relevancia del gobierno local como actor po-

lítico. 

 La perspectiva administrativa se refiere a las relaciones entre aparatos administrativos de 
las diferentes entidades locales, sobre todo, al reparto de competencias y a las normas 

que regulan la capacidad financiera de los municipios, en concreto a la forma en la que el 

ordenamiento regula los ingresos y gastos de las haciendas locales con respecto a otras 

(nacionales y autonómicas).  

 La perspectiva económica se orienta hacia posiciones relativas a las funciones municipa-
les en cuanto a fomento económico, servicios sociales y desarrollo local. 

Además, en el ámbito supramunicipal se distinguen, “por un lado, funciones propias, que re-

quieren de una entidad coordinadora o superior a los intereses meramente municipales. Y por 

otro lado, asuntos que requieren asociación de municipios para asumir funciones que, o bien no 

pueden llevar a cabo los municipios por sí mismos (dado su escaso tamaño), o bien requieren 

necesariamente de cooperación interadministrativa” (García Rubio, 2011). 

4.3. Entidades locales supramunicipales 

Las fórmulas de gestión directa o compartida de las competencias municipales, desarrolladas 
por diferentes entidades locales, se caracterizan por un principio de cooperación sobre el cual 

giran las relaciones intermunicipales. La fórmula tradicional ha sido la reserva a las diputaciones 

provinciales, como entidades locales especialmente creadas para la cooperación y asistencia de 

municipios de escaso tamaño y menores capacidades de gestión. No obstante, se han ido crean-

do por las legislaciones autonómicas, y también estatal, otras fórmulas organizativas, como son 

comarcas, mancomunidades, consorcios, etc.  

Así, diferentes comunidades autónomas han establecido organizaciones territoriales propias. 

En Aragón, Cataluña, Castilla y León (solo para el Bierzo) y el País Vasco (en el territorio histórico 
de Álava) se han implantado comarcas como entidades locales supramunicipales, que compatibi-

lizan con las diputaciones provinciales, de forma voluntaria en unos supuestos y obligada por el 

TC en Cataluña (García Rubio, 2017).  

A continuación, se presenta un resumen de los modelos de colaboración supramunicipal, fruto 

del estudio realizado sobre las principales entidades locales que actúan en el ámbito supramuni-

cipal español, de acuerdo con la legislación vigente: 

 La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios con reco-
nocimiento constitucional y, a la vez, es una división territorial para el cumplimiento de las 

actividades del Estado, siendo la principal actuar como circunscripción del sistema electo-

ral para las elecciones generales.  

Esta sería una de las fortalezas de la provincia, como división territorial del Estado (si este 
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fuera centralizado). Pero en el actual estado de las autonomías español, y dada la hetero-

génea composición y distribución de municipios, la provincia presenta situaciones de ma-

nifiesta debilidad. Una de ellas es la inexistencia de un patrón provincial uniforme, pese a 

la aplicación de la doctrina de la garantía institucional (Bayona, 2017). Otra está relacio-

nada con la legitimidad democrática de la gestión por las provincias, dado que los ciuda-

danos eligen directamente a los alcaldes que, a su vez, delegan sus competencias propias 

a las diputaciones provinciales, en las que no existen cargos electos (Llorente y Molina, 

2016). 

 La comarca es una entidad tradicional de agrupación de municipios en la geografía espa-
ñola y una realidad territorial que mantiene su vigencia. Su significado se asocia mejor a la 

organización político-administrativa regional, y conserva interés como espacio intermedio 

de análisis territorial (Precedo, 2004). Como entidad local, la comarca es creada por las 

comunidades autónomas de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos estatutos, y 

agrupa varios municipios.  

Además, la comarca tiene una vocación territorial que la distingue de otras formas institu-

cionales de agregación municipal (ANE, 2017). Las divisiones comarcales en el territorio 

se caracterizan por su cercanía, sus raíces territoriales, su identificación con un paisaje o 

incluso paisanaje, y su base de “cabecera” comarcal administrativa histórica. Son fruto 

más de la geografía y menos de la política, y la mayoría ocupa espacios funcionales. 

Como reflejo de diferentes opiniones, se observan en las comarcas, por un lado, fortale-

zas: la identidad territorial, los recursos naturales, las iniciativas locales como motor de 

desarrollo, la contribución a crear tejido social, la escala de los proyectos, o el espíritu de 

cooperación; y por otro lado, debilidades y amenazas: los localismos, las duplicidades en 

acciones e intervención de entidades, o las organizaciones en paralelo (Precedo, 2004). 

 La mancomunidad es una asociación voluntaria de municipios para la prestación de un 
servicio determinado. De acuerdo con el art. 44.1 LRBRL, los municipios tienen reconoci-

do el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de 

obras y servicios determinados de su competencia. Su naturaleza intrínseca está estre-

chamente relacionada con la prestación de servicios de competencia municipal. El abani-

co de servicios de competencia municipal que se prestan mancomunadamente es muy 

amplio (Riera et al., 2005). En otros casos, como en la Comunidad Valenciana, se trata de 
mancomunidades de interés comarcal. 

Las mancomunidades muestran algunas fortalezas, como la cobertura en su conjunto de 

prácticamente la totalidad de los servicios de competencia municipal. Pero también se 

encuentran debilidades, como las duplicidades con otras entidades locales, las dificulta-

des financieras (Gomis, 2017), la poca uniformidad en cesión de funciones administrati-

vas o la escasa eficacia de gobierno (Llorente y Molina, 2016).  

 El consorcio se caracteriza por tratarse de una “figura alternativa de asociación local de 
carácter voluntario y, a la vez, vertical y horizontal en la medida en que puede estar com-

puesto por organizaciones públicas de diferente tipo (estatal, autonómico, local) y por or-

ganizaciones privadas sin ánimo de lucro” (Membrado et al., 2023). 

No siendo entidades locales como tal, los Grupos de Acción Local son actores importantes en 

el ámbito supramunicipal de zonas rurales en España para los programas de desarrollo local. 

Estos grupos están formados por entidades representativas de la zona: ayuntamientos, comarcas 

y mancomunidades; y/o asociaciones, colectivos y empresas. Se trata de órganos intermedios 

que representan intereses colectivos de ámbitos territoriales y funcionan como agencias de 

desarrollo. Su papel es la implementación de programas integrados, en aplicación del principio 

de subsidiariedad, mediante la descentralización en la gestión de los fondos estructurales. Están 
cofinanciados con el apoyo de fondos europeos, nacionales y autonómicos (Comisión Europea, 

actualización 2021). 

La prestación de servicios públicos es una de las principales funciones de la administración 
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local, de acuerdo con el marco normativo de competencias municipales. En los pequeños muni-

cipios con menores capacidades de gestión, la prestación de estos servicios se organiza a través 

de diferentes fórmulas de colaboración y cooperación supramunicipal en el territorio español.  

Las relaciones de colaboración y cooperación no cambian el sistema general de distribución 

de las competencias municipales, y sí permiten flexibilizar el sistema interadministrativo local, 

unificando el ejercicio de las competencias reconocidas por las diferentes entidades locales su-

pramunicipales. En este ámbito, las principales entidades locales en España son las provincias, 

las comarcas, las mancomunidades, y los consorcios como figura alternativa. 

En las entidades locales supramunicipales se reconocen diversas debilidades, como la falta 
de legitimidad democrática o la duplicidad administrativa en muchos casos, mientras que sus 

fortalezas se encuentran en la gobernanza de los servicios municipales, al menos los básicos en 

los pequeños municipios, la identidad territorial, o las iniciativas locales de desarrollo. 

Lo que sí parece claro es que el fortalecimiento de las administraciones públicas locales, a 
través de las relaciones intermunicipales de colaboración y cooperación, favorece el desarrollo 

local. 
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Italy is characterised by marked geographical variability in relation to both demographic and 

socio-economic processes. These differences are amplified at the local level (Armenise et al., 

2022). Although some studies have shown that poor accessibility does not necessarily imply 

greater demographic and socio-economic vulnerability (Benassi et al., 2021), it is widely recog-

nised that a low level of accessibility is a major driver of the demographic decline of large areas in 

Italy, implying their progressive marginalisation and isolation (Reynaud et al., 2020). The present 
contribution proposes an initial assessment of accessibility and its spatial relations with two of 

the most relevant demographic processes in Italy: population ageing and foreign presence. Using 

a local scale of analysis (i.e., municipality level), we explore the spatial distribution and identify 

local clusters related to accessibility, population ageing, and foreign presence. The results identify 

territorial taxonomies that could provide insight into accessibility and local demography, an area 

that is still relatively understudied in Italy. They also point out the crucial role played by accessibil-

ity, described as a “malleable form” of territorial capital, in reshaping population change at the 

local level. 

The concept of accessibility is frequently utilised and plays a crucial role in the overall dynam-
ics of local development (Rokicki & Stępniak, 2018). Building upon the pioneering work of Han-

sen (1959), the definition of accessibility emphasizes two key elements: reachable destinations 

from specific starting points and the attributes of the transportation system (Caschili et al., 2013). 

The central concept is that accessibility can serve as a potential driver of opportunities (De Montis 

& Reggiani, 2012). This suggests that geographical areas with more efficient access to various 

locations may exhibit greater competitiveness compared to isolated areas. Empirically, measuring 

accessibility presents challenges. Typically, three measurement categories are used: 1) iso-

chrones, which are based on the number of destinations reachable within a certain travel 

time/physical distance or costs perspective from a specific starting point; 2) gravity-based mod-

els, which assign penalties to harder-to-reach destinations; 3) individual-level models, which are 

grounded in individual utility (Vulevic, 2016).  

A large number of studies have investigated the correlation between degrees of accessibility 

and economic indicators (Karou & Hill, 2014). The literature indicates that an increased degree of 

accessibility positively influences the economic growth of an area (Van den Heuvel et al., 2014). 
As changes in accessibility could result in alterations to the economic conditions of a specific 

area, accessibility also plays a role in population growth. Alamà-Sabater et al. (2019) reveal that 

the lack of accessibility in certain rural areas within the Valencia region is associated with a high-

er risk of depopulation. In the same vein, Melo et al. (2021) explore the role of road accessibility 

in population changes in Portugal. Furthermore, regarding settlement patterns of the foreign or 

non-native population, the potential lack of transit could emerge as a facet of accessibility-related 

social exclusion (Vezina & Houle, 2017). Building upon this, a limited body of research examined 

the relationship between transport accessibility and the presence of immigrants, with findings 

indicating a positive correlation (Allen et al., 2021). 

In the context of Italy, it is widely recognised that a low level of accessibility serves as a signifi-

cant driver of demographic decline in extensive areas of the country, contributing to their gradual 

marginalisation (Reynaud et al., 2020). Nevertheless, to the best of our knowledge, studies on 

the accessibility and (local) demography of Italy are still few and limited. 

The data used in this study are provided by the Italian National Institute of Statistics (Istat) and 

consist in two different datasets. The first dataset pertains to the resident population categorized 

by age and country of citizenship. The second dataset was provided by Istat as part of a 2021 



XII Coloquio de Desarrollo Local “La Geografía ante los Retos del Desarrollo Local”  

I European Meeting on Geography and Local Development “Geography in the Challenges of Local Development”  

169 
 

municipal-level study on accessibility to infrastructure nodes related to four transport networks: 

road, railway, maritime, and air (Istat, 2023). The analysis is carried out at the municipality level, 

encompassing almost 8,000 statistical units. The geographical data (shape files) for these munic-

ipalities were also provided by Istat. The demographic indices are related to the degree of popula-

tion ageing (defined as the ratio of the resident population aged 65 and older to the total resident 

population) and the share of the foreign population (foreign resident population by country of citi-

zenship to the total resident population). The combined analysis of these indicators, along with 

the accessibility indices, enables us to offer valuable insights into the relationships at the meso 

level between the accessibility of territories and the population indicators mentioned. Given the 

aims of this study, we focused on the motorway and rail transport networks. Istat computed two 

distinct accessibility measures for each municipality: the distance (in minutes) to reach the near-

est infrastructure, defined as "cost to closest", and the opportunities offered by reaching the 

nearest infrastructure, as determined by the gravitational model. The first measure treats all in-

frastructures equally in terms of services and offerings, representing a form of "potential" land 

accessibility. The second measure considers the actual services and offerings provided by these 

infrastructures, influencing an individual's willingness to reach them. This latter measure repre-

sents a more accurate measure of "real" accessibility to land infrastructure1. For a better compar-

ison of the results, we utilised appropriate methods primarily based on max-min transformation, 

starting from Istat data. Initially, we created thematic maps of the different indexes computed, 

followed by an explorative spatial data analysis (ESDA). The latter analysis aimed to assess the 

global and local levels of bivariate spatial autocorrelation between the degree of accessibility (real 

or potential) and the level of ageing and/or attractiveness to foreign population. To achieve this, 

we computed both the global and local version of bivariate Moran’s I index of spatial autocorrela-

tion (Anselin et al. 2002), using the Queen contiguity matrix as the spatial weight matrix. The spa-

tial autocorrelation analysis was conducted with GeoDa, while all the maps were created using 

Qgis.  

Concerning the spatial distribution of the potential land accessibility index, Figure 1 (a) illus-

trates that high values tend to concentrate predominantly near major Italian cities such as Milan, 

Rome, Naples, Turin, and Florence, among others. Not surprisingly, there is a discernible gradual 

decline in accessibility levels as one moves away from these urban centres towards more remote 

areas. This trend is particularly pronounced when examining the "inner areas," which encompass 

municipalities situated near the Apennine Mountain chain and the mountainous border regions of 

the Alps.  

 

Figure 1. Thematic quintile maps of the land accessibility indices (potential (A) and real (B), ageing index 

(C), and share of foreign population (D), Italian municipalities, 2021 
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1 Istat provided accessibility data for each of the 15 municipalities within the city of Rome, rather than for the municipality as a 

whole. To address this, we aggregated the accessibility measures for each municipality using a weighted average, with the population  

of each municipality serving as the weighting factor. Additionally, the municipalities of Lampedusa and Pantelleria were excluded from 

the analysis due to their significant distance from land infrastructure. 
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A similar pattern emerges in the case of the real land accessibility index (Figure 1, b). However, 
it is notable that the range of opportunities offered by increased accessibility extends over a 

broader radius than the physical presence of land infrastructure, such as rail and motorways. 

Regarding the spatial distribution of the ageing index (Figure 1, c), major Italian cities exhibit a 

population with lower levels of ageing. This trend is likely influenced by the availability of employ-

ment opportunities that attract a youthful demographic in search of work, both from other parts of 

Italy (internal migration) and from abroad (international migration) (Buonomo et al., 2024). Turn-

ing to the share of foreign population, Figure 1 (d) reveals a clear North-South divide, with higher 

values concentrated in the northern part of the country. Particularly, these values are prominent 

near major cities and areas with a strong industrial presence. It is not a coincidence that these 

areas are considered the most dynamic regions of the country from both a demographic and eco-

nomic perspective (Strozza et al., 2016). Subsequently, we inspected how the degree of accessi-

bility is spatially correlated with the demographic indices, with results shown in Figures 2. The 

global bivariate Moran's I coefficient between the potential land accessibility index and the ageing 

index is positive (0.217), indicating the presence of a moderate global positive spatial clustering 

between accessibility and ageing. Additionally, locally important heterogeneities emerge. These 

include local clusters of negative bivariate spatial autocorrelation, as observed, for example, be-

tween Rome and its surrounding area (Figure 2, a). An interesting cluster also emerges along the 

inner areas between Liguria and Emilia Romagna. Conversely, areas with lower travel times (in-

dicative of higher potential accessibility) and lower ageing levels are observed near major cities 

and in most industrialized zones of the country. The global bivariate Moran's I coefficient between 

the real land accessibility index and the ageing index is instead negative (-0.264) (Figure 2, b). Its 

local version reveals a pattern in major Italian cities where high values for the land accessibility 

index coincide with low values for the ageing index. Conversely, in remote and inland areas of the 

peninsula, there is a prevalence of poor land accessibility in real terms, alongside a pronounced 

ageing population. Interestingly, the importance of suburban context emerges: the areas sur-

rounding major cities tend to exhibit similarly high accessibility values in terms of achievable op-
portunities (real) and comparatively low levels of ageing among the resident population, under-

scoring the importance of the urban-suburban dimension (Salvati et al., 2020).  

 

Figure 2. Global and local bivariate Moran’s I between land accessibility indices (potential and real) and the 

ageing index (a, b) and with the share of foreign population (c, d) (p-value <0.05). 
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Bivariate Global Moran’s I: 0.217 Bivariate Global Moran’s I: -0.264 Bivariate Global Moran’s I: -0.207 Bivariate Global Moran’s I: 0.163 

 

Upon examining the spatial correlation between the degree of accessibility levels and the 
presence of foreign population (Figure 2, c and d), a significant North-South divide becomes ap-

parent. Elevated values of the land accessibility index (both in terms of potential and real acces-

sibility) and increased percentage of foreign population are observed in the central regions of 

Northern Italy. Conversely, a lower foreign population presence is documented in Southern Italy. 

In this context, the global bivariate Moran's I coefficient between the potential land accessibility 

index and the share of foreign population is negative (-0.207; Figure 2, b). This tendency seems to 

persist even in scenarios involving real land accessibility, although a small positive Global Mo-
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ran's I index is observed (0.163; Figure 2, c).  

This study investigated the spatial distribution of two specific indicators of land accessibility 

recently proposed by the Italian National Institute of Statistics and examined their spatial correla-

tions with population ageing and foreign presence.  

Our findings indicate a spatial correlation between varying degrees of land accessibility and 
the ageing of the resident population at the municipal level. Territorial areas with higher land ac-

cessibility tend to spatially associate with regions characterized by lower levels of ageing among 

the resident population. Conversely, the most remote areas of the country characterized by lower 

levels of land accessibility are also those that are spatially associated with higher rates of ageing. 

This finding aligns with earlier studies (Alamà-Sabater et al., 2019), which suggest that inade-

quate accessibility, especially in rural areas, plays a role in ageing depopulation trends. From this 

perspective, the central role of accessibility, as a modifiable territorial capital, emerges as a cru-

cial factor in altering the ageing trends at the local level (Benassi et al., 2021). Notably, our re-

sults also pointed out the importance of the suburban areas in the relationship between land 

accessibility and ageing: from a “real” point of view, the regions neighbouring major cities show 

comparably elevated accessibility levels in terms of feasible opportunities (real) and diminished 

levels of ageing among their resident populations, showing a potential implication of the urban-

suburban dynamic. Finally, considering the share of foreign presence, it is worth noting that the 

spatial distribution of the foreign population in Italy seems to be spatially less related to specific 

levels of land accessibility. Instead, it appears closely tied to the economic and productive land-

scape of the region, concentrating predominantly on areas with robust economic activity and a 
large labour supply. This result is partially consistent with studies (Allen et al., 2021) that found a 

relationship between immigrant settlement and accessibility levels, to the extent in which they 

highlight the role that the economic context can play in the decisions to settle (Lucas, 2012; Melo 

et al., 2022). Several policy indications that include a combination of targeted support for ageing 

communities alongside regional development strategies can be provided. Prioritising investments 

in transport infrastructure, such as roads, railways, and public transit systems as well as initia-

tives such as age-friendly infrastructure is crucial. Additionally, given the role of land accessibility 

in shaping demographic trends, enhancing connectivity to remote and less accessible areas also 

has the potential to mitigate population ageing and drive economic growth, making these areas 

attractive to foreign populations. 

This study was realised as part of the PRIN 2022-PNRR research project “Foreign population 

and territory: integration processes, demographic imbalances, challenges and opportunities for 

the social and economic sustainability of the different local contexts (For.Pop.Ter)” [P2022 

WNLM7], funded by European Union—Next Generation EU, component M4C2, Investment 1.1. 

The views and opinions expressed are only those of the authors and do not necessarily reflect 

those of the European Union or the European Commission or the authors' own institutions. Nei-

ther the European Union nor the European Commission can be held responsible for them. 
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Migration has been moving and shaping societies while transcending borders, dispersing 

and/or connecting people, ideas and goods between central and peripheral areas. The European 

Union human migration in particular is now facing challenges in terms of both intra- and external 

community movements powered by differences in income and employment opportunities bet-

ween the old EU member states and the newest ones. Out-migration has become a relatively new 

phenomenon for Romania, especially after the fall of communism and the accession to the Euro-

pean Union. According to EUROSTAT, Romania ranks fifth in the out-migration hierarchy at EU 

level. The present study aims to provide an insight on the influence of social and technological 

development level on the out-migration flows by computing and correlating the Social and Tech-

nological Disadvantage Index (STDI) to Out-migration Rate. The study is conducted based on the 

statistical data available provided by the National Institute of Statistics and by the Romania’s 

representative body of clusters. The study is carried out at the level of 42 Romanian counties 

(NUTS3 level) for the 2021 timeline. The current study has greatly contributed to the identification 

of the social and technological profile of the persons subject to migration flows at county level 

based on the indicators used for STDI. There are two main types of relations between high out-

migration flows related to the STDI. On the one hand a group of counties from Southern Romania, 

less developed socially and technologically, and dominated by agriculture, representing the ‘pla-

ce’ for the out-migration of people with low qualifications, mainly specialising in construction, 

agricultural activities and domestic activities. On the other hand, we have the case of some coun-

ties from Western and Central Romania Bucharest Municipality and its surroundings, better deve-

loped socially and technologically, where emigration is caused by highly-skilled people making up 

the brain drain phenomenon (students and pupils, doctors, computer scientists). A distinct situa-

tion is that of the eastern counties less developed socially and technologically, which are not a 

“pool” for high emigration any longer, compared to the 2002-2007 period. 
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Migration has been a key force shaping societies, connecting central and peripheral areas 

across borders (Römhild, 2017). In the 1990s, Europe faced a significant migratory challenge 

driven by increased demand for unskilled labor in sectors like agriculture and construction (Mi-

trică et al., 2019). As migration continues to grow, its impact on native welfare, living standards, 

labor force size and composition, and overall labor market performance becomes increasingly 

critical (Kahanec et al., 2008; Noja et al., 2018). Migration involves the movement of individuals 
or groups across geographical and political boundaries, either permanently or temporarily, driven 

by a desire to address global inequalities in wages, labor opportunities, or lifestyle. At the Europe-

an Union (EU) level, out-migration refers to the process of moving across borders for residence 

and work, typically involving non-EU citizens within the EU (COM(2011) 743 final, 2011). Migra-

tion is closely linked to population changes and indirectly contributes to research and develop-

ment (R&D) and innovation activities in destination countries (Gelb & Krishnan, 2018). R&D, 

technology, and innovation play a vital role in economic growth, living standards, and poverty re-

duction, as highlighted in official documents like the Sustainable Development Goals and 

EUROPE 2020 A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. In the EU, smart regions' 

technological capacity is tied to residents' education, and technology use depends on social 

openness and cultural proficiency (Peña et al., 2020). Romania actively participates in national 

and EU research and development programs to boost competitiveness in technological innovation 

(European Commission, 2014). Migration results from a mix of economic, environmental, political, 

and social factors in both the origin and destination countries. The EU's economic prosperity and 

stability historically attract immigrants. Highly skilled migration plays a crucial role in adapting to 

the technological challenges of the fourth industrial revolution. SDG 17 emphasizes migration's 

role in creating and reinforcing global technological inequalities, emphasizing the importance of 

migration policy in technological development and economic growth (Gelb & Krishnan, 2018). 

This research explores the potential influence of social and technological development on out-

migration flows. 

The study, conducted at the level of 42 Romanian counties, examines the relationship be-

tween the Social and Technological Disadvantage Index (STDI) and the Out-migration Rate 

(OUT_MIGR_R) in 2018. It aims to understand the recent territorial disparities in out-migration 

rates linked to social and technological development levels.  

The statistical indicators for the Social & Technological Disadvantage Index (STDI) database 
were chosen based on scientific literature (e.g., De Muro et al., 2010; Casadio Tarabusi and Gua-

rini, 2012; Mitrică et al. 2022) and official documents on social and territorial development is-

sues. STDI serves as a composite indicator, valuable for research, policy-making, and public 

communication. Numerous statistical indicators emphasizing the general level of social develop-

ment and typologies were considered (e.g., Dijkstra and Ruiz, 2010; Bański and Mazur, 2016), 

leading to the use of a graph matrix to establish the degree of determination or subordination for 

each indicator (Fig. 1) (Tudor and Rusu, 2011; Stângă and Grozavu, 2012). The authors chose 25 

statistical indicators to emphasize key components of social development. These indicators were 

categorized into 10 groups (Tab. 1). Statistical indicators are standardized and computed based 

on Mitrică et al. (2017, 2020, 2022). 

The Out-migration rate (OUT_MIGR_R) represents emigrants per 1,000 persons (Mitrică et al., 

2022). To assess the influence of social and technological development on out-migration, the 

STDI and OUT_MIGR_R were correlated. Pearson correlation explored statistical relationships, 
and a qualitative matrix ranked their values into Very low, Low, Medium, High, and Very high clas-

ses (Fig. 1). 

In addition, analyzing relationships between STDI and OUT_MIGR_R values, six classes were 

examined. The authors used data from NUTS3 level (counties) and various reports by institutions 

such as EUROSTAT, National Institute of Statistics and the World Bank, with a timeline up to 
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2018. 

 
Table 1. The indicators used for the computation of the Social & Technological Disadvantage Index (STDI) 

Group Indicator (IND) 

Demography 

Infant mortality rate 

Demographic dependency rate 

Aging index  

Roma population 

Labour force 
Employment in agriculture  

Unemployment rate 

Living standard 
Living floor 

Average monthly nominal gross earnings 

Education 
Classroom teachers 

Abandonment rate in primary and lower-secondary education 

Health 
Physicians 

Beds in sanitary units 

Social security 

Family allowance granted to families caring for children and whose income is lower than the thresh-

old set by the law 

Social allowance assuring the minimum guaranteed income 

Public utilities 

Total length of drinking water network 

Total length of natural gas distribution pipes  

Total length of sewerage network 

Transport 
Transport network density 

Passengers using the local public transport 

Culture 
Museums Visitors 

Audience in the entertainment institutions 

Technology development 

Employees in R&D  

Expenditure following R&D activities 

Numbers of PCs in schools 

Clusters 

 

Figure 1. The qualitative relation matrix between STDI and the significant magnitude of OUT_MIGR_R 
 

 
 

 

The study was conducted in Romania, a medium-sized European country in Southeast Central 
Europe, covering 238,397 km2 with a population of 22,260,798 (National Institute of Statistics, 

2018). The administrative structure includes towns and communes (LAU/NUTS5), counties 

(LAU1/NUTS3), and development regions (NUTS2), aligned with the European Union nomencla-

ture (Fig. 2). 
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Figure 2. The organisation of Romania by NUTS levelsR 
 

 

 

 

 
 

 

 

County dimensions are shaped by geographical, economic, socio-political factors, and cultural 
ties (National Institute of Statistics, 1990-2018). 

3.1. Social and Technological Disadvantage values vary from 50.297 in Călărași County to 

45,194 in Bucharest Municipality, the capital of Romania. The 42 Romanian Counties were cate-

gorized into five disadvantaged class classes: very high (7 counties, 16.6% of the total LAUs), high 

(9 counties, 21.4%), medium (10 counties, 23.8%), low (11 counties, 26.2%), and very (5 coun-

ties, 11.9%) (Fig. 3).  

 
Figure 3. Social and Technological Disadvantage Index, 2018 

 

 
 

 

The very high STDI values characterize counties in the South and South-East of Romania (Fig. 
3). These regions exhibit elevated demographic indicators, reflecting population aging, low birth 
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rates, and significant migration abroad, particularly of the young working population (Fig. 4). High 

shares of employed in agriculture indicate limited job opportunities in rural areas. This discon-

nects the population and local economies from growth, resulting in elevated unemployment rates 

(Fig. 5). Romania's low living standard is evident in the small Living floor/inhabitant (19.03 m2) 

compared to the EU average (34 m2). Medical specialist shortages are reflected in low physicians 

per 1,000 inhabitants (below the European average), with healthcare deficiencies in counties like 

Călărași, Ialomița, and Giurgiu. While the sewerage network is expanding, counties like Tele-

orman, Vrancea, Călăraşi, and Brăila lag behind (Fig. 6).  

 
Figure 4. Demographic dependency rate, 2018 Figure 5. Unemployment rate, 2018 

 

 
 

 

 
 

  

Fig. 6. Average monthly nominal gross earnings, 

2018 

Fig. 7. Abandonment rate in primary and lower-

secondary education, 2018 
 

 
 

 

 
 

 

High STDI values categorize counties in Eastern and Southern Romania (Fig. 3). The Roma 
population shows varying percentages. Despite Romania's overall labor shortage, Vaslui, Buzău, 

and Olt face significant shortages and higher unemployment rates due to individuals resisting 

relocation to counties with labor shortages. School abandonment, influenced by economic, cul-

tural, and social factors, average 2.7%, higher in rural areas and among males (EUROSTAT, 

2019). Dâmbovița, Suceava, Sălaj, part of this class, have the lowest rates, staying below 2% (Fig. 

7). 

High STDI values categorize counties in Eastern and Southern Romania (Fig. 3). In this catego-

ry, the Roma population shows varying percentages, with Sălaj, Dâmbovița, and Buzău having the 

highest. Higher unemployment rates are due to individuals resisting relocation to counties with 

labor shortages. School abandonment factors is higher in rural areas (Fig. 7). Over half of Roma-

nia's counties have fewer than 2 physicians/1,000 inhabitants, with challenging situations in 

certain poorly developed sanitation infrastructure counties like Vaslui, Dâmbovița, Suceava, 

Buzău, Botoșani, and Neamț (Fig. 8). Family and Social allowances is higher in economically dis-

advantaged counties with high unemployment, i.e., Bacău, Suceava, Botoșani, and Vaslui (Fig. 9). 
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Figure 8. Physicians, 2018 

Figure 9. Social allowances assuring the minimum 

guaranteed income, 2018 
 

 
 

 

 
 

 

The total length of the drinking water network has been consistently increasing annually, es-
pecially in rural areas due to development programs. However, in predominantly rural counties 

(e.g., Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău) values remain below the national average (3.58 km/inh.) 

(Fig. 10).  

Several counties in Southern and North-Western Romania show medium STDI values (Fig. 3). 

Most indicators align with the national average, with some eceptions: high values for Demografic 

dependency rate, Aging Index, Living floor, PC in schools and low values of Unemployment rate, 

Abandonment rate in primary and lower-secondary education. Brașov, Covasna, Arad, Harghita, 

Alba, Hunedoara, and Bihor Counties show low STDI values due to the influence of large cities; 

they also have high Teachers/1,000 pupils. In terms of innovation, Covasna, Iași, Harghita, and 

Alba counties surpass the national average of Clusters/1,000 active enterprises, indicating their 

focus on innovation (Fig. 11). 

 
Figure 10. Drinking water network, 2018 Figure 11. Clusters, 2018 

 

 
 

 

 

 

Bucharest Municipality, Cluj, Timiș, Sibiu, and Ilfov Counties belong to the category of very low 

STDI. The minimal social and technological disadvantage in these areas is due to the pivotal roles 

of growth poles such as Bucharest, Cluj-Napoca, and Timișoara (Fig. 3). They also have the lowest 

Social allowance values. Bucharest Municipality records the highest Average Monthly Nominal 

Gross Earnings, and healthcare-related. Investments in R&D are crucial for enhancing the coun-

try's innovative capacity with the highest Employees in R&D index in Ilfov County (Fig. 13). 
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Figure 12. Transport network density, 2018 Figure 13. Employees in R&D, 2018 
 

 
 

 

 
 

 

3.2. Out-Migration. At the county level, out-migration rates are highest in economically devel-
oped counties like Timiș, Cluj, Ilfov, and Bucharest. In contrast, less economically developed 

counties in southern Romania, including Giurgiu and Teleorman, also experience high out-

migration rates (Fig. 17). Emigrants from the latter counties, often with medium-level education, 

take on jobs like construction, domestic work, and seasonal tasks such as "strawberry-picking". 

Emigrants from Western, Central regions, and Bucharest mainly include students studying abroad 

and individuals with higher education. In terms of the emigrant structure, 8.7% are permanent 

migrants, with over 12.5% found in Bucharest and developed counties like Iași, Timiș, Brașov, 

and Sibiu (Fig. 17). Over 95% of temporary migrants are found in less developed southern coun-

ties and counties with a significant Hungarian minority working in Hungary. In 23 counties, tempo-

rary emigration rates surpass the national average (10.9‰). Skilled Romanian medical profes-

sionals have migrated abroad for higher pay and better conditions, contributing to a significant 

loss of human capital for Romania. 

Counties with high temporary emigration rates show that, in less developed areas, emigrants, 
particularly the less skilled, come mostly from rural areas. Conversely, economically developed 

counties have emigrants mainly from urban areas, possessing higher education and professional 

skills.  

 
Figure 17. Out-migration rate by counties, 2018 

 

 
 

 

The relationship between Social and Technological Development and Out-Migration based on 
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the Pearson correlation indicates a generally weak linear relationship among STDI indicators and 

OUT_MIGR_R. Notable findings include an inverse correlation with Family allowance and a posi-

tive correlation with Living floor per inhabitant. Other indicators show varying relationships, with 

some lacking statistical significance. Regional analysis highlights important aspects in terms of 

intensity, spatial occurrence, cause, and effect (Fig. 18). 

 
Figure 18. The relation between STDI and OUT_MIGR_R, 2018 

 

 
 

The study highlights Romania's role as a major contributor to labor migration in the EU. In 

2017, Romania ranked eighth in EU immigration and fifth in emigration. Romanians were among 

the top five groups of EU citizens living in other Member States, and the country had notable rec-

ords for the highest percentage of national immigrants and EU citizens acquiring the citizenship of 

another Member State. 

The study identifies migration trends in Europe shaped by social, technological, economic, and 
political factors. At the county level, it distinguishes regions contributing to high out-migration: 

Southern Romania with low development, drawing individuals with lower qualifications, and 

Western/Central Romania, including Bucharest, experiencing a brain drain of highly skilled pro-

fessionals. Notably, the eastern counties, less developed socially and technologically, have seen a 

decline in high emigration compared to the 2002-2007 period. 

In less developed counties, migration is linked to factors like high infant mortality, demograph-

ic dependency, aging population, agricultural employment, unemployment, and limited living 

space. Conversely, better socially developed counties show reverse indicators. Key drivers of mi-

gration include low income, limited integration opportunities in the national labor market due to 

underskilling, being married with more than two children, children under the care of grandpar-

ents, and the availability of low-skilled jobs in the current countries of residence. 
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En Colombia 34.000 personas habitan en la calle (DANE, 2021). La Ley 1641 de 2013, orde-

na la implementación de políticas públicas para su atención integral. La complejidad de este fe-

nómeno requiere lecturas territoriales diferenciales, que sustenten la toma de decisiones a partir 

de ejercicios investigativos. No obstante, la participación de grupos sociales vulnerables en pro-
yectos de investigación, plantea un reto no solo en términos de métodos e instrumentos, sino de 

empatía desde los diferentes sectores involucrados en el problema público. Este trabajo preten-

de mostrar la experiencia de participación de habitantes de la calle, en la construcción de un 

diagnóstico situacional, previo a la formulación de una política pública de habitanza en calle para 

el departamento de Caldas, Colombia. El enfoque metodológico del proyecto se denomina Inves-

tigación orientada a la Acción y la toma de Decisiones -IAD- el cual privilegia métodos participati-

vos. La construcción colectiva de una línea base sobre esta problemática territorial, guiará los 

parámetros de intervención social, a través de una política pública que refleje el diálogo entre la 

academia, el Estado, las Organizaciones de la Sociedad civil y los habitantes de calle, como acto-

res clave en el ejercicio investigativo. 
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Habitar la calle en Colombia tiene profundas raíces en la falta de oportunidades de educación 

y empleo, en la carencia de recursos psicosociales o capital cultural; en la pobreza y diversas 

formas de violencia, que acentúan la vulnerabilidad social. Como consecuencia, algunas perso-

nas deciden hacer de la calle, su hogar. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Protec-

ción Social (2022), la mayoría de colombianos que habitan en calle, tienen entre 25 y 39 años de 

edad. El 87,7% son hombres. A pesar de que el porcentaje de mujeres es menor, ellas inician la 
vida en calle entre los 15 y los 19 años, mientras que los hombres lo hacen entre los 20 y los 34 

años. El 55,7% de estas personas tienen un tiempo de habitanza en calle mayor a diez años. 

Para subsistir, se dedican principalmente a la informalidad y la prostitución. Existe una variedad 

de circunstancias para iniciar la vida en calle, principalmente el consumo de sustancias psicoac-

tivas, los conflictos familiares y las dificultades económicas; esto se denomina factores predispo-

nentes de la habitanza en calle. La Ley 1641 de 2013, ordena la implementación de acciones de 

promoción, prevención y atención, a través del tránsito de la Política Pública Nacional hacia una 

política de orden departamental. Sin embargo, la información a nivel local es precaria, por lo cual 

se hace necesaria la construcción de diagnósticos municipales y departamentales con participa-

ción activa de los habitantes de calle, entendiendo que son ellos quienes guiarán la construcción 

del problema público, a partir de sus experiencias de vida. No cabe duda del papel que tiene la 

academia en el desarrollo local, permitiendo la toma de decisiones con sustento científico. Sin 

embargo, el despliegue de este tipo de proyectos supone una serie de desafíos al interior de los 

equipos de investigación: 1) la dificultad para interactuar con personas en condiciones de degra-

dación social; 2) la generación de lazos de confianza, a pesar del estigma y la discriminación 

constantes hacia estas personas; 3) el trato digno como personas que desarrollan una forma 

particular de habitar el territorio. El presente trabajo, presenta algunos resultados, a partir de la 

experiencia investigativa ejecutada por la Universidad Autónoma de Manizales (UAM) y financiada 

por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), Colombia.  

El desarrollo local obedece a estructuras particulares de cada territorio producto del entrela-

zamiento de factores históricos y culturales (Díaz, 2020). Para su gestión, se requiere de una 

eficiente coordinación de los diferentes niveles territoriales, de las administraciones públicas y de 

un contexto integrado de las diferentes políticas de desarrollo (Aparicio, 2021). En este sentido, 

el Estado, las Sociedad civil, la Empresa y las Instituciones Educativas deben trabajar de manera 

articulada para alcanzar un nivel de intervención deseable. Si bien la responsabilidad de la edu-

cación superior no es liderar el desarrollo local, tiene un rol preponderante para movilizar el diá-

logo intersectorial, a través de la articulación ciencia-gobierno (Díaz, 2020). En esta perspectiva, 

uno de los mayores aportes de la academia es la generación y transferencia de conocimiento, a 

partir de procesos de investigación participativa. Espinoza (2020:344), considera la participación 

“como una herramienta para la búsqueda de satisfacción de las necesidades humanas y como 

vía de solución a los problemas que afronta la sociedad en su cotidianidad”. Además, destaca 

tres elementos esenciales en la investigación participativa: 1) otorga valor al conocimiento cons-

truido de manera colectiva; 2) reconoce el derecho de las personas a debatir sobre sus propias 

condiciones de vida; 3) impulsa las acciones para lograr transformaciones. La investigación parti-

cipativa sitúa a las comunidades en una relación horizontal con los investigadores; sin duda, hay 

un gran reto cuando los interlocutores son grupos socialmente vulnerables, como los habitantes 

de calle.  

Al hablar de habitantes de calle, se hace referencia a personas o grupos que hacen presencia 
en el espacio público urbano donde transcurre su vida cotidiana. El hecho de no poseer un espa-

cio o lugar permanente para habitar implica que los habitantes de calle “se vuelvan vulnerables a 

situaciones como el hambre, la intemperie, enfermedades y quebrantos de salud, estar expues-

tos a la humillación, al desempleo, a la explotación, al hostigamiento (físico y mental), a la depre-
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sión, a la desesperación y probablemente a optar por la vía criminal como medio de subsistencia” 

(Urueta, 2013: 3). En ese sentido, los alcances legislativos de la Constitución Política de Colom-

bia incluyen una concepción de individuo, que corresponde a su realidad material, por lo cual: 

“Las categorías de loco o vago usadas para definir a quienes vivían en la calle fueron reemplaza-

das por el concepto de habitante de la calle, que confirió ciudadanía formalmente plena a sujetos 

antes marginados por sus elecciones de vida o condiciones mentales preexistentes. Para el dis-

curso jurídico del constitucionalismo colombiano, la mendicidad, la vagancia, el consumo de dro-

gas y la decisión de vivir en la calle son decisiones legítimas de los sujetos y, por ello, no pueden 

ser penalizadas por el solo hecho de existir (Sentencia C-224/1994 y Sentencia C-040/2006). 

Como consecuencia, el “habitante de calle” surgió como un mecanismo jurídico pretendidamente 

neutral que permitió gobernar a los otrora vagos, locos y enfermos, ya no como los sujetos peli-

grosos relativa o completamente incapaces de comprender sus actos, sino como ciudadanos con 

derechos y obligaciones” (Tamayo et al., 2020:235). 

Adicionalmente, la Política Pública Social para Habitantes de la Calle 2021-2031, definió tres 
tipologías: habitante de calle es la persona que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de 

forma permanente o transitoria. Habitante en calle es aquel que hace de la calle el escenario 

para su supervivencia, pero cuentan con un espacio privado para vivir. La persona en riesgo de 

habitanza en calle, se caracteriza por la presencia de factores predisponentes para la vida en 

calle y son principalmente jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social, familiar e institucio-

nal. 

El proyecto se desarrolló bajo el enfoque de Investigación orientada a la Acción y la toma de 
Decisiones (IAD), el cual posibilita procesos investigativos interdisciplinarios y participativos para 

la toma de decisiones basadas en resultados científicos (Salazar, 2022). Se construyó una ruta 

metodológica correspondiente con los diversos actores participantes. En primer lugar, las organi-

zaciones y fundaciones que prestan servicio social y acompañamiento a la población estudiada. 

En segundo lugar, los funcionarios públicos, responsables de la oferta de programas de preven-

ción y atención. Con estos dos grupos poblacionales se aplicaron técnicas cualitativas como árbo-

les de problemas y entrevistas a profundidad; el árbol de problemas favoreció el intercambio de 

experiencias frente a las causas y efectos del problema en diferentes subregiones. Adicionalmen-

te se recolectó información en los 27 municipios que configuran el departamento para la caracte-

rización de los habitantes de calle y en calle, quienes serían los actores principales en el desplie-

gue metodológico. Con la participación de cincuenta personas aproximadamente, se desarrolla-

ron técnicas como la corpografía, la cual permitió localizar y reconocer a través del cuerpo hu-

mano, los elementos que producen y expanden la problemática y la experiencia vivida por cada 

individuo. Finalmente, con la participación de sesenta jóvenes que corresponden a población en 

riesgo de calle, se construyeron periódicos a través de los cuales se logró situarlos en perspectiva 

de habitanza en calle, desde sus propias actitudes, sentires, proyecciones y vivencias. De manera 

transversal, se recolectaron historias de vida. El abordaje metodológico permitió obtener un diag-

nóstico multi situado, contemplando los elementos de carácter sociodemográfico, contextual y 

relacional que, sumados a elementos históricos, cumplen una función predisponente, causal o de 

agudización de la habitanza de calle. Estos elementos constituyeron las variables de análisis, 

para los consecuentes resultados de la investigación. 

A continuación, se presentan algunos resultados, en relación las variables mencionadas y a la 

tipología de la habitanza en calle (Imagen 1). Si bien se evidencia que este fenómeno en Caldas 

se corresponde con el contexto nacional, conocer la naturaleza del problema desde los rostros, 

las calles, las posadas, los cambuches y los relatos de vida, permitieron ahondar en las experien-

cias de cada persona, en su dinámica de habitar la calle. Esto alimentó un diagnóstico que va 

más allá de los datos generales, como se intentará presentar en adelante.  
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Imagen 1. Habitanza en calle en el departamento de Caldas, Colombia 

 
Fuente: folleto de divulgación de resultados, con datos del informe final de investigación. Diseño: Estratósfera Colectivo de Diseño. 

Los principales factores predisponentes para la habitanza en calle son la pobreza, el consumo 

de drogas y la ruptura de lazos familiares. Sin embargo, no solo los habitantes de calle padecen 

estas vulnerabilidades en Colombia. El diálogo con los participantes, permitió establecer que el 

cambio en la estructura familiar, especialmente por la pérdida de la madre (muerte o abandono), 

es un detonante mayor para tomar la decisión de salir el hogar. Lo anterior se suma al gusto que 

refieren algunos habitantes de calle entrevistados, por vivir como nómadas y poder consumir 

drogas tranquilamente, como lo evidencia el siguiente relato: “Me ha ido muy bien en la calle, 
puedo consumir tranquilo. Me gusta la vida en la calle” (anónimo). Ahora bien, la permanencia en 

calle, corresponde a la voluntad y la libertad personal de cada individuo. Así las cosas, la relación 

de los factores familia, drogas, voluntad, se convierte en un círculo que acentúa la permanencia 

de un individuo en la calle durante años. El siguiente relato lo representa: Mi familia no me quie-

re en la casa por mi problema con el consumo y prefiero no molestar y consumir tranquilo en la 

calle. Pero mi familia me ayuda con alimento, algunas veces, me da dinero y ropa” (anónimo). 

El consumo de drogas, constituye una causa y a la vez una consecuencia de la habitanza de 

calle, por lo que requiere de especial atención, a través de estrategias de prevención con mayor 

alcance, pues los esfuerzos institucionales para los procesos de rehabilitación son rechazados 

por la mayoría de los consumidores, a pesar de conocer los riesgos, como lo plantea el siguiente 

relato: "En condición de droga siempre se está en peligro. Pido a Dios que no me pase nada. He 

tenido problemas de salud” (anónimo).  

Por otra parte, la tensión que nace en la institución familiar, se traslada a las instituciones de 
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tipo estatal como la policía y a la sociedad en general. Esto los expone a la estigmatización y el 

rechazo social, que en ocasiones genera violencia, como se expresa en el siguiente relato: "Me 

han golpeado. Un señor me vio entrar por un cigarrillo a ese bar de ahí y me pegó, me reventó la 

cabeza y me mandó al hospital" (anónimo). Es importante mencionar que las personas en riesgo 

de habitar la calle son las más cercanas a estos factores predisponentes, dado que son jóvenes 

en condiciones de vulnerabilidad y de rebeldía institucional. Con respecto a los habitantes en 

calle, en su gran mayoría son personas mayores que por diferentes circunstancias se han queda-

do sin hogar. Su mayor dificultad radica en no poder realizar trabajos, por lo que no cuentan con 

un ingreso para subsistir. Al respecto, el siguiente relato: “No trabajo, la gente me da comidita. A 

veces recojo café, cuando hay. A uno tan viejo no le dan trabajo, entonces me toca vivir en la 

calle” (anónimo). Esto se suma a que, desde la institucionalidad, tanto las personas de calle co-

mo las en calle son invisibles, lo cual constituye una forma de violencia simbólica desde el Esta-

do, traducida en una clara ausencia de atención. Indistintamente de la tipología, la calle se con-

cibe como una comunidad donde se tejen nuevas relaciones similares a las familiares; hay mayor 

exposición a peligros, pero a la vez hay lazos de confianza fuertes, que les permiten vivir en co-

munidad. Por ello y a partir de estos resultados y de la experiencia de investigación se concluye lo 

siguiente: 

 Dada la dificultad para caracterizar, visibilizar y atender a esta población, es necesario te-
ner una ruta establecida en una política pública de obligatorio cumplimiento. 

 En vista de la ausencia de datos actualizados, la territorialización de la Política Pública So-
cial Nacional amerita un fuerte componente participativo, que incluya nuevamente las vo-

ces de los actores involucrados para lograr una validación de las líneas estratégicas traza-

das y contrastadas con las necesidades y ofertas de cada departamento.  

 El componente participativo no debe limitarse a la extracción de información, sino al inter-
cambio de experiencias, para la construcción colectiva del problema y las soluciones. Esto 

es posible en la medida en que las personas de grupos vulnerables sean tratadas con em-

patía, se les reconozca como sujetos de derechos y se les dé la oportunidad de participar 

de las decisiones que los involucran. 
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Vulnerability assessment is instrumental for climate change adaptation. Caught between ex-

tensive and continuous urbanization, uneven socio-economic development and high climate vul-

nerability, Romanian cities face an urgent need to adapt to the current and projected climate 

change impacts. To understand these linkages, the current study intends to use the adaptive 

capacity as one of the vulnerability’s three key components for substantiating the urban adapta-

tion in Romania. The research uses an indicator-based approach (URB_CLIM_ADAPT) to quantify 

the adaptive capacity starting from a total number of 18 biophysical and socio-economic indica-

tors. Using principal component analysis (PCA) analysis and expert judgement, 12 indicators that 

are thought to have a strong influence on cities capacity to adapt have resulted. The resulted 

indicators were grouped into two main categories: socio-economic and environmental which, ul-

timately defining the final urban adaptation capacity. Three major groups of climate hazards im-
pacting the Romanian urban system were targeted: (i) heat-related (drought and heat waves); (ii) 

cold-related (cold waves), and (iii) urban flooding (caused by intense and/or prolonged rainfall). 

The indicator-based framework substantiated the adaptation capacity to further formulate of ur-

ban adaptation measures. The research findings are relevant to advance the knowledge and un-

derstanding of the climate change-related urban adaptation in Romania and formulate effective 

adaptation measures in view of supporting the revision of the National Climate Change Adapta-

tion Strategy and Action Plan 2023-2030. 

Resilience, indicator-based framework, vulnerability, adaptation, urban system, Romania. 
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Cities play a crucial role in both development and climate action, being central to addressing 

the challenges posed by climate change. Due to increasing urbanization, cities are major contrib-

utors to greenhouse gas emissions, facing amplified climate change impacts (Solecki et al., 2015; 

Masson et al., 2020). Consequently, urban adaptation becomes paramount not only for preserv-

ing or enhancing the quality of life but also for ensuring that cities serve as vital drivers of the 

European economy (Swart et al., 2012). Adaptation involves external measures aimed at reducing 
vulnerability to current or anticipated climate change impacts, seeking to minimize harm and cap-

italize on beneficial opportunities (IPCC, 2007, 2023). In essence, adaptation is a dynamic con-

cept that addresses vulnerabilities across all system components in response to climate change 

challenges. The New Urban Agenda seeks to shift the perception of cities from ecological liabili-

ties to 'sources of solutions' for sustainability and resilience and cities play a crucial role in the EU 

Strategy for Climate Change Adaptation (Coelho et al., 2020; Kazmierczak et al., 2020). Until 

2018, over 80% of EU-28 cities with >500,000 inhabitants had mitigation/adaptation plans, 

mainly concentrated in central & northern EU (Reckien et al., 2018). However, as of 2023, only 

31 out of 319 Romanian cities have Climate Change Mitigation or Adaptation Plans. Until recent-

ly, European governments prioritized mitigation over adaptation, but recent efforts show signifi-

cant progress in climate change adaptation, especially in urban areas and across various sectors 

and regions 

Urban Climate Change Adaptation is crucial of the Vulnerability - Adaptation Nexus. Linking 

vulnerability to adaptation is essential, as outlined in the IPCC (2014) vulnerability framework, 

which emphasizes exposure, sensitivity, and adaptive capacity as key components determining a 
system's vulnerability to climate change. The documented utility of vulnerability assessments is 

well-established in identifying priority adaptation measures and strategies, encompassing both 

fundamental and applied studies (e.g., IPCC 2007, 2014, 2023; Brooks and Adger, 2005; Carter 

et al., 2015; Weis et al., 2016). 

Vulnerability is closely associated to people, infrastructure, buildings, and services (elements 

at risk), impacting exposure and sensitivity, which can be mitigated by enhancing adaptive capaci-

ty (Carter et al., 2015). Adaptive capacity, the ability to adjust and recover, is a key element within 

the vulnerability framework, reflecting a system/region's readiness to adapt based on available 

resources and options (Brooks and Adger, 2005). Adaptive capacity and vulnerability are interde-

pendent, with adaptive capacity playing a crucial role in implementing effective adaptation 

measures. 

This study explores urban adaptation in response to increased exposure and sensitivity of ur-
ban systems to climate change effects within the vulnerability-adaptation nexus. Emphasizing the 

role of adaptive capacity to reduce vulnerability and enhance resilience, an indicator-based vul-

nerability assessment framework is developed to provide an overview of urban adaptation capaci-

ty in Romania, supporting the identification of effective measures against climate change. 

The Romanian Urban System comprises 319 towns, including 105 with municipium status, of 
which 41 are county seats (INS, Tempo Online, 2021) (Fig. 1). Primarily composed of small and 

medium-sized towns (over 92% of the total), these towns are distributed across various land-

forms, facing diverse natural and human-induced hazards. Presently, Romanian towns are in-

creasingly grappling with the impacts of climate change. Analysis of climate indicators reveals a 

general intensification in heat- and precipitation-related extreme events, while cold-related ex-

tremes show a relative stagnation or even decrease (RO-ADAPT Report, 2022). 
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Figure 1. Spatial distribution by landforms of the towns representing the Romanian urban system 

 

 

Cities operate under the complex national and European laws, planning, and funding, involving 

both top-down (EU to Member States) and bottom-up (Member States to EU) initiatives. The Euro-

pean Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT aids Europe in adapting to climate change, syn-

chronized with Member States revising their National Climate Change Strategies to align with the 

EU's adaptation strategy. In the context of the RO-ADAPT project, the authors crafted an urban 

vulnerability framework, contributing to the revision of the National Climate Change Adaptation 

Strategy. This project encompasses a sector-specific vulnerability assessment for key sectors, 

including Urban Systems. Assessments are conducted at the level of urban Local Administrative 

Units (LAU), highlighting cities as intricate systems shaped by internal and external dynamics. 
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Figure 2. Schematic overview of the urban vulnerability-adaptation nexus framework 

 

 

The study employs an indicator-based methodology (URB_CLIM_ADAPT) to measure adaptive 

capacity relying on the climate trends from 1971 to 2000, the statistical data provided by the 

National Institute of Statistics and the spatial data provided by the Copernicus Land Monitoring 

Services (Fig. 2). The methodology follows these steps: 

Selection of urban hazards. The EEA Report (2020) highlights heat waves, heavy precipitation, 
flooding, and droughts as the most severe climate hazards affecting cities, with projections indi-

cating an escalation in frequency, duration, and intensity. In this study, hazard selection is based 

on their significance to Romania’s territory and their potential to affect urban systems through 

interactions with urbanization and suburbanization. 

Selection of indicators. In the current study, we focused on those related to adaptive capacity 

(socio-economic and environmental), crucial for addressing the challenges posed by the selected 
urban climate hazards.  

Assessing the relationship between indicators. The selected indicators, grouped using princi-

pal component analysis (PCA) (Arias-Muñoz et al., 2022), comprised 12 socio-economic factors 

(connectivity to drinking water infrastructure, health care services provided by high-level medical 

infrastructure, pharmacies, early warning and intervention services, illiteracy level, households 

equipped with central heating installations, climate change mitigation and/or adaptation strate-

gies, and environmental adaptive capacity) and environmental elements (modernized urban 

streets, blue areas, forest areas, protected areas, natural areas) to understand urban climate 

hazard impacts (Ludeña and Yoon, 2015). 

Data normalization. Due to the varying measurement units of the indicators, standardization 
was required before aggregating them into an index. This calibration was achieved using the min-

max normalization technique (Ortega-Gaucin et al., 2018). 

Indicator-based assessment in terms of the identification, selection and normalization of indi-

cators (stages 1-6).  

Integrating the indicators into vulnerability-adaptation capacity maps. Incorporating the indica-
tors into vulnerability-adaptation capacity maps required considering potential exposure (PE) and 

sensitivity (S) within the vulnerability (V) framework. Both PE and S directly contribute to vulnera-

bility, indicated by a positive impact ("+"), while adaptive capacity (AC) serves to mitigate vulnera-

bility, represented by a negative impact ("-"), as per equation (eq. 1): V = f(PE + S – AC). Conse-

quently, the URB_CLIM_ADAPT index resulted combining two secondary indexes: the socio-

economic adaptive capacity (SE_URB_CLIM_ADAPT) and the environmental adaptive capacity 

(ENV_URB_CLIM_ADAPT). 
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Formulating urban adaptation measures guided by the adaptive capacity indicators which as-
sess how well urban systems/cities can adapt to climate hazards, offering insights into their po-

tential for adaptation both quantitatively and qualitatively. Consequently, these indicators will 

help determine the level of adaptation potential within the urban system, facilitating the identifi-

cation of the most suitable adaptation measures. Simultaneously, these measures will align with 

Romania's commitments as an EU member state to fulfil obligations under the Paris Agreement 

and strive for climate neutrality by 2050. 

Based on the computation of socio-economic adaptive capacity (SE_URB_CLIM_ADAPT) and 

environmental adaptive capacity (ENV_URB_CLIM_ADAPT) indicators, two maps were generated, 

illustrating cities categorized into very low, low, medium, high, and very high adaptive capacity 

levels (Tab. 1; Fig. 3, 4). The ultimate URB_CLIM_ADAPT index is spatially shaped by both indices. 

Notably, ENV_URB_CLIM_ADAPT appears to exert a more pronounced influence, reflecting higher 

values and significantly impacting the final index for most towns. Consequently, in towns where 

ENV_URB_CLIM_ADAPT surpasses SE_URB_CLIM_ADAPT, the final index attains the highest 

scores, classifying them into high and very high categories, and vice versa. (Tab. 1; Fig. 5). 

 

Table 1. Cities with different levels of urban adaptive capacity to climate change 

SE_URB_CLIM_ADAPT, 

ENV_URB_CLIM_ADAPT & 

URB_CLIM_ADAPT levels 

SE_URB_CLIM_ADAPT 

(no. of cities) 

ENV_URB_CLIM_ADA

PT (no. of cities) 

URB_CLIM_ADAPT 

(no. of cities) 

very low - - - 

low 12 133 52 

medium 225 119 213 

high 81 53 52 

very high 1 12 - 

Total no. of towns 319 317 (2 = no data) 317 (2 = insufficient data) 

 

Figure 3. The socio-economic adaptive capacity (SE_URB_CLIM_ADAPT) of Romanian cities 
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Figure 4. The environmental adaptive capacity (ENV_URB_CLIM_ADAPT) of Romanian cities 

 

Figure 5. The adaptive capacity of Romanian cities (URB_CLIM_ADAPT) 

 

 

The URB_CLIM_ADAPT index indicates a majority of urban areas (67% of 319 cities) fall into 

the medium class with a notable variation in the two secondary indexes, reflecting the diverse 

local social, economic, and environmental contexts (Fig. 5). 

Proposed adaptation measures. The research findings provide crucial information for suggest-
ing adaptation actions to be taken by local decision-makers, stakeholders, and managers. The 

proposed measures align with the National Climate Change Adaptation Strategy 2016-2020 and 

address needs identified in the updated National Strategy for Climate Change Adaptation and the 

Action Plan 2023-2030. Implementing these measures can benefit local communities and en-

hance the balance and integration of Romanian urban systems (Tab. 2). 
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Table 2. Proposed adaptation measures for the Romanian urban system 

Strategic objectives (I-IV)/Adaptation actions (I.1 – IV.1) 

I. Improving the climate resilience of urban systems 

I.1. Improving urban transport performance 

I.2. Increasing the surface of green areas 

I.3. Reducing water consumption 

I.4. Improving the infrastructure for selective waste collection and waste management 

II. Improving the existing construction standards and regulations to increase resilience of buildings to the climate  change-related 

consequences 

II.1. Compliance with quality standards in construction 

II.2. Increasing the energy performance of buildings 

III. Integrating the risk analysis into the emergency response plans for climate change adaptation 

III.1. Setting a clear local planning framework that minimizes vulnerability and increases climate resilience 

IV. Development/implementation of education, research, information and awareness programs for the population 

IV.1. Development of programs for education, research, information and awareness of the population 

Source: RO-ADAPT Project, 2023. 

Urban systems incorporate population, resources, services, and infrastructure, offering social, 

ecological, and economic benefits. Understanding and measuring vulnerability within these sys-

tems is essential for effective risk analysis and the selection of optimal climate change adapta-

tion measures. Climate adaptation is a key focus in global and EU strategies such as the UN's 

Sustainable Development Goals, the Urban Agenda for the EU, and the COP21 Paris Agreement. 

Utilizing vulnerability study results is essential in developing urban strategies, aligning with the EU 

Adaptation Strategy and the National Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan 2023-

2030. 

Aligned with strategic goals (as resulted from Tab. 2), expected outcomes include improved lo-
cal resilience through advancements in urban transport, reduced costs for climate-related health 

issues, enhanced building energy efficiency, mitigation of natural disaster impacts, and expanded 

efforts for Local Action Plans on Climate Change Adaptation. Analyzing the adaptive capacity of 

Romanian cities from socio-economic and environmental perspectives has revealed some key 

findings: 

1) to enhance socio-economic adaptive capacity with focus on developing specific infrastruc-

ture for water supply, healthcare, and education, ensuring their adaptation to climate 

change; 

2) to increase awareness among local authorities about climate change adaptation, involving 

them in creating adaptation agendas. Smaller Romanian towns often lead in adopting such 

agendas, emphasizing the vital role of local authorities. Interestingly, larger cities like Bu-

charest, Timişoara, Braşov, Craiova, Constanţa, and Iaşi lack adaptation strategies; and 
3) local environmental features, like protected areas and natural zones such as forests within 

urban limits, are crucial in vulnerability assessment and adaptation planning. Effective 

management of these land use categories is essential for enhancing the environmental 

adaptive capacity of urban areas in the face of climate change. 

The indicator-based framework offers valuable insights for researchers, policymakers, and 

stakeholders to understand and leverage cities' adaptation capacity, to adapt and, thus increase 

resilience. This approach facilitates the identification and sharing of effective adaptation 

measures and policies among urban systems facing similar climate change challenges across 

Europe. 

Generally, a correlation between municipal size and the incorporation of climate change adap-
tation into municipal agendas can be distinguished. Smaller municipalities tend to show less in-

terest in adopting and implementing adaptation measures. In Romania, the majority of cities that 

had developed or implemented adaptation strategies in 2023 were small and medium-sized. Pro-

posed drivers influencing reduced adaptation efforts include lack of awareness, resources, au-

thority, workforce, access to scientific knowledge, and external expert support, echoing findings 



Ines Grigorescu, Bianca Mitrică, Paul Şerban, Mihaela Persu, Monica Dumitraşcu Elena-Ana Urşanu, Mihaela Sima, Dana Micu & 

Cristina Dumitrică 

194 

from our study.  

At the European level, the Climate-ADAPT platform offers vital information and tools for region-

al and local authorities to plan climate adaptation and enhance city resilience. It provides practi-

cal information on impact assessments and adaptable good practices for urban systems in Ro-

mania. 

In Romania, the RO-Adapt project used vulnerability assessments to propose adaptation 
measures to enhance resilience to climate hazards and update the National Strategy for Climate 

Change Adaptation and the Action Plan. Developed by experts from 13 climate-vulnerable sectors, 

including "Urban Systems," Romania's Climate Change Adaptation Platform, RO-Adapt, serves as 

an innovative tool supporting national climate policies and sectoral adaptation strategies1. 
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La costa mediterránea andaluza ha sufrido un intenso proceso de cambio productivo en las úl-

timas décadas. Territorio de secular ocupación humana, está compuesto de multitud de vegas y 

valles volcados al mar caracterizados por su diversidad ecológica y riqueza patrimonial. En las 

últimas décadas, y en el marco de un proceso de intensificación de las fórmulas de aprovecha-
miento y explotación del territorio, estos entornos han evolucionado hacia modelos productivos 

especulativos y depredadores de los recursos territoriales. En esa transición, caracterizada por el 

empobrecimiento y la pérdida de identidad, se han multiplicado los conflictos territoriales y han 

aparecido nuevas realidades que comprometen el sentido mismo y la continuidad de estos espa-

cios. En el presente trabajo se revelan las principales contradicciones del modelo de desarrollo 

de la Costa Tropical (Granada), poniendo el foco sobre el sistema agropecuario (liderado por los 

subtropicales y el cultivo bajo plástico) y el excesivo abuso del agua que este realiza, especial-

mente desde la inauguración de la presa de Rules (2004). Esto se hace a partir del estudio de 

una combinación de fuentes estadísticas oficiales (sobre producción, productividad, rendimiento, 

consumo de agua) y otras cualitativas (entrevistas con agentes territoriales, visitas al campo) que 

habilitan reconocer las tensiones originadas en este esquema productivo, generando además 

cartografía de elaboración propia. La zona ofrece un extraordinario prontuario de procesos y con-

flictos territoriales que permiten, por un lado, detallar la evolución reciente del sector de la agri-

cultura intensiva de regadío en el contexto andaluz y mediterráneo; asimismo, posibilitan refle-

xionar sobre la importancia de los modelos de gestión sostenible en la escala local. 

Recursos naturales, planificación, consumo de agua, empleo, desarrollo local, aguacate. 
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En el contexto socioeconómico actual la maquinaria turística está a pleno rendimiento y las 

oportunidades que ofrece el turismo gastronómico en el desarrollo local son enormes. El oleotu-

rismo en el desarrollo local puede ser planteado también como una forma de educar en el valor 

del consumo de un producto saludable y con muy buenas implicaciones ambientales. En relación 

con el desarrollo de la Cadena de Valor del turismo gastronómico valenciano, es necesario iniciar 

investigaciones en torno a ciertos productores con sus propias experiencias turísticas, los oleicul-

tores, especialmente los asociados en las cooperativas. El cooperativismo está especialmente 

vinculado al desarrollo local ya que tiene un fondo de economía social incuestionable. El principal 

objetivo de esta investigación es averiguar el verdadero grado de desarrollo de esta actividad en 

las cooperativas de la Comunidad Valenciana y, a partir de ahí, proponer un desarrollo de esta 

actividad que sea capaz de integrar un buen número de los elementos de la cadena de valor an-

tes citada. Con la idea de cubrir esos objetivos, se planteó una encuesta destinada al sector oleí-

cola de la Comunidad Valenciana. La elección de las cooperativas oleícolas como principales 
interlocutoras de las encuestas se justifica por el hecho del nivel de asociacionismo existente y 

por el carácter social determinante de este tipo de asociacionismo. La encuesta se llevó a cabo 

con Google-Form y contaba con 12 preguntas que incidían en la posible presencia de este tipo de 

turismo entre los oleicultores de las cooperativas. En los resultados se prueba que apenas la 

mitad de las cooperativas afirma hacer oleoturismo y, de ellas, sólo el 50% desarrollan realmente 

una experiencia oleoturística. Esta encuesta es una buena muestra de que se puede hacer mu-

cho para explotar el potencial del oleoturismo y de lo que ello puede suponer a la hora de com-

plementar los ingresos agrarios y de aumentar las ventas. 

Cadena de valor, turismo gastronómico, encuesta, experiencia agroturística, economía social. 
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Hani OUCHEFOUNE • hani6902009@hotmail.com 

Doctorado de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante 

El desarrollo en el sur de Argelia se ha convertido en una de las prioridades del Estado. El 

objetivo es promover y mejorar el nivel de vida de las personas que allí habitan y evitar la emi-

gración. Se analizarán los casos de Timimoun y Adrar, que viven de la agricultura y el turismo. La 

metodología utilizada será mixta y se consultarán tanto fuentes secundarias (bibliografía, docu-

mentos, fuentes estadísticas), como también fuentes primarias. En este sentido, haremos entre-

vistas en profundidad a algunos de los stakeholders locales como empresarios, responsables 
políticos y miembros de los consejos locales que han sido elegidos, y que son una vía administra-

tiva para el desarrollo local. Queremos saber la eficiencia de las inversiones e identificar proyec-

tos de desarrollo local. La investigación trata de ser un estudio exploratorio y propositivo desde 

un enfoque inductivo ya que no hay muchas publicaciones en este sentido. Junto a la efectividad 

de las acciones y proyectos llevados a cabo por parte de las administraciones locales y supraloca-

les, otros de los resultados esperados será analizar las acciones asociativas para acompañar 

proyectos de desarrollo local. En Argelia las iniciativas de Desarrollo Local, se han visto muy rele-

gadas a causa de la década negra derivada de la guerra civil (1992-2002). Así el turismo puede 

resultar un complemento ideal a la agricultura, que sigue siendo la principal fuente económica de 

esta zona meridional del país. De ahí que los analicemos los factores que pueden favorecer el 

turismo, y modernizar otras actividades económicas como la agricultura, más allá de las inversio-

nes y proyectos finalistas. Pero también analizaremos los factores que resultan una rémora para 

la consolidación de iniciativas que contribuyan al desarrollo local en estas dos ciudades, ya que 

por ejemplo algunos empresarios sufren los obstáculos en la gestión, y eso provoca la huida de 

algunas inversiones. Sin duda estos dos municipios necesitan mayores reformas, un grado de auto-

nomía y la puesta en valor de los recursos locales, con políticas que favorezcan la comercializa-

ción de los productos agrícolas, la inversión en infraestructuras turísticas, mejora en la seguridad 

ciudadana, proyección en mercados exteriores para atraer inversiones extranjeras y turistas, así 

como un mayor grado de coordinación en las acciones y proyectos realizados a nivel local y desde 

ámbitos estatales (gobernanza multinivel). 

Desarrollo Local Sostenible, migraciones, turismo cultural, stakeholders.  
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David A. PÉREZ GUEVARA (*,**) • pdavidanacleto@gmail.com 

Antonio MARTÍNEZ-PUCHE (**) • Antonio.martinez@ua.es 

Reynier REYES HERNÁNDEZ (*) •reyreyes@ucf.edu.cu 

(*)Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez 
(**)Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante 

El turismo puede ser una herramienta para el desarrollo local siempre y cuando se gestione 

de forma responsable y adecuadamente integrada en la planificación del territorio. Identificar y 

evaluar los recursos endógenos, aquellos que se encuentran dentro de un territorio o comunidad, 

puede ser la base para promover su desarrollo económico, social y cultural. Cienfuegos es una 

ciudad patrimonial, donde los alojamientos privados juegan un papel fundamental en la oferta 

turística. El objetivo general fue analizar el potencial de desarrollo local de los alojamientos pri-

vados más demandados por el turismo en la zona de Punta Gorda Cienfuegos. Para ello, se se-

leccionaron 11 alojamientos privados de la zona, los que tienen las calificaciones más altas de 
los clientes en internet y con un nivel de actividad entre 100 y 200 días de turismo. Se realizó un 

inventario y evaluación con base en la ponderación de las variables de calidad, apoyo y deman-

da, donde cuatro de ellas alcanzaron la jerarquía 4, la más alta, con puntuaciones entre 75 y 

100. Las puntuaciones alcanzadas se deben a la ubicación de las propiedades en una zona de 

protección de la UNESCO y Monumento Nacional, con importantes valores históricos y patrimo-

niales. El resto de los alojamientos inventariados alcanzaron la jerarquía 3. Los resultados mos-

traron que Cienfuegos tiene alojamiento privado con valores y potencial para el desarrollo turísti-

co. La iniciativa privada logra mantener estas propiedades en un estado óptimo de conservación 

gracias a los ingresos generados por esta actividad, contribuyendo a la preservación y sostenibi-

lidad del patrimonio histórico y cultural, y también aportando una fuente de empleo. Por lo tanto, 

deben incluirse en las estrategias de desarrollo local como elemento clave para el crecimiento 

equitativo y sostenible de la localidad. 

Potencial turístico, gestión turística, oferta turística, planta turística, desarrollo local.  
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Jorge GARCÍA CUTILLAS • jordiblaus@gmail.com 

Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante, España) 

El territorio se debe entender como un espacio relacional más concreto, y no solamente como 

un objeto y soporte material, atendiendo a su carácter relacional que permita establecer redes 

entre los diferentes actores (Instituciones, empresas, colectivos, etc.). En resumen: el territorio 

forma parte de la sociedad y, por ello es indisociable de la misma, siendo un agente más del eco-

sistema. Según esta idea, se aborda el concepto de territorio en base a variables preliminares a 

estudiar: estructura productiva, origen del capital, mercados locales de trabajo, innovaciones 

tecnológicas, estructura social y territorial, instituciones, dinámica de la ocupación y dinámica 

demográfica. Es decir, el territorio concebido como un lugar no solo simbólico y vivido, sino tam-

bién político, económico y de relaciones de poder. En este sentido se propone la comparación 

entre dos territorios aparentemente distantes, pero con elementos comunes no tan dispares 

(Comunidad Valenciana y la provincia china de Zhejiang) con la finalidad de determinar si existen 

dinámicas de desarrollo territorial equiparables. Se consideran espacios diferenciados física, 

social y culturalmente, si bien existen aspectos comunes entre ambos para facilitar su compren-

sión como características geográficas similares o las relaciones históricas entre la dinastía Ming y 

Filipinas, entre otros elementos. Sin obviar que desde esa zona de China procede el principal 

origen de la inmigración a España en el s. XX. Así, partimos de la hipótesis de que es factible 
identificar un conjunto de indicadores (cuantitativos y cualitativos) para contrastar la evolución 

de procesos de desarrollo local en diferentes territorios que participan de elementos comunes a 

pesar de la distancia geográfica. La metodología es mixta, y se aplican métodos estadísticos, 

encuestas, inventarios y análisis sociodemográficos y documentales. 

Indicadores, desarrollo local, modelo, análisis de casos comparativos, holístico. 
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Marcelo BELMAR BERENGUER • marbelbe@alumni.uv.es, marcelo.belmar.berenguer@gmail.com 

Universitat de València 

La Atención Primaria de Salud (APS), en Chile, está descentralizada a nivel local; municipal. Su 

marco específico es la Ley 19.378 (1995), denominado Estatuto de Atención Primaria. También 

la regulan normas generales de Estado, como el Estatuto Administrativo, y la Ley Orgánica de 

Municipalidades (LOM). Hasta el año 2022, su cobertura alcanzaba al 78,7%, de los 19.828.563 

habitantes del país. La diferencia son los asegurados privados (Isapres) y de la seguridad de las 

FFAA. Más de 30 años pasaron desde el retorno a la Democracia, por ello se ha propuesto en 
esta investigación doctoral conocer cómo se conformó el “dispositivo” de la APS, desde sus pre-

carias condiciones existentes al fin de la dictadura. Se ha desarrollado una investigación por 3 

años en la que se entrevistó a ministros de todas las coaliciones gobernantes, expertos y acadé-

micos, parlamentarios y altas autoridades gubernamentales (30). También se ha escuchado a 

(15) directivos municipales Locales de APS y a (5) dirigentes de la comunidad y de gremios de la 

salud. El enfoque investigativo es mixto y consideró entrevistas en profundidad, revisión docu-

mental histórica y contrastación teórica del enfoque genealógico, el de las corrientes múltiples 

para la definición de la política pública y la teoría fundamentada. Los resultados que se presen-

tan en esta comunicación son preliminares y se derivan de la primera revisión teórico-

metodológica y la genealógica. Tienen como base una interpretación sobre las entrevistas reali-

zadas a los directivos locales de salud y a algunos de los otros integrantes del estudio. El princi-

pal hallazgo preliminar de esta investigación es identificar el cómo una política resultante de un 

sinfín de actores, con intereses a veces contrapuestos, genera un “producto” denominado por 

algunas fuentes, como un “monstruo”. A juicio del investigador, un municipio de salud, un nuevo 

ente de desarrollo local.  

Desarrollo local, política pública, salud pública, territorio, comunidades. 
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Sylwia DOŁZBŁASZ • sylwia.dolzblasz@uwr.edu.pl 

University of Wrocław 

Cross-border cooperation plays an important role in the local development of border areas and 

is one of the elements of the EU cohesion policy. The aim of this study was to identify the most 

important premises for establishing cross-border cooperation and the conditions for its further 

continuation or lack of continuation, as well as the most important barriers to and benefits of 

such cooperation. The objective was also to identify the scope of cooperation in each borderland, 

in order to determine the influence of local conditions on its features, as well as to assess the 

nature of the cooperation networks formed. The basis for the analysis was a questionnaire survey 

conducted among all the organizations (mainly local and regional governments) participating in 

the implementation of EU-funded cross-border cooperation projects in the 2007–2020 period in 

the borderlands of Poland (2,307 Polish and foreign organizations, implementing in total 1577 

projects). The analysis also included data on the main topic of the project and the location of the 

partners involved. In order to evaluate the features of the network SNA was used. To deepen the 

findings in terms of local development the research also incorporates interviews with chosen or-

ganizations, the purpose of which was to ascertain the rationale behind establishing collaborati-

ons, identifying obstacles, and recognizing advantages of such collaborations. The research has 

shown that the establishment and subsequent maintenance of cross-border relations are the 
result of a complex process of the coexistence of many premises at the same time. On the other 

hand, only a small number of factors are required to interrupt cooperation with a given partner. 

The results of the survey indicate the relative fragility of cross-border cooperation in regard to the 

cooperation of organizations. SNA showed low level of networks density but allowed to identify its 

most important nodes. 

Border studies, INTERREG, cross-border areas development, peripheral areas development, 

local governance, European Territorial Cooperation. 
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Antonio MARTÍNEZ-PUCHE (1) • antonio.martinez@ua.es 

José A. LARROSA ROCAMORA (1) • ja.larrosa@ua.es 

Xavier AMAT MONTESINOS (1) • xavier.amat@ua.es 

Marga GUILLÓ DURÀ (2) • turismo@avanzatour.es 

María HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ (3) • maria.hernandez@ua.es 

Rafael MARTÍNEZ GARCÍA (4) •rafaelmartinezgarcia1967@gmail.com  

(1) Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante 
(2) Colaboradora honorífica del Dpto. Geografía Humana. Desarrollo Local y Turístico AVANZATOUR 

(3) Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Universidad de Alicante 
(4) Director del Museo Escolar de Puçol 

La salida de campo es fundamental en un encuentro geográfico de esta naturaleza y, espe-

cialmente, para la Geografía aplicada al Desarrollo Local. En efecto, conocer experiencias, acto-

res, entidades público y privadas que trabajan desde una concepción integrada y transversal, 

para mejorar las oportunidades de vida de sus habitantes, aprovechando los recursos locales, es 

notable. Así, pudimos conocer de primera mano, aunque fuera en ruta, los aspectos que caracte-

rizan al paisaje natural protegido del Maigmó, y tener referencias de una de las empresas de 

mobiliario y equipamiento referente, como es ACTIU. Nos adentramos en la capital del Alto Vina-

lopó, para conocer de primera mano el Museo de Villena (MUVI) que pone en valor un edificio 

industrial de principios del siglo XX, y donde tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto, las 

actividades del Gabinete y Promoción y Desarrollo, primera Agencia de Desarrollo Local de la 

provincia de Alicante (1985), y el desarrollo del Foro Económico y Social que cumple este año su 

décimo aniversario. Después visitamos una cooperativa, Genion Lab, situada en Petrer, y cono-

cimos planes estratégicos vinculados al emprendimiento comunitario, proyectos europeos, y es-
trategias para una ciudad media industrial. Por último, fuimos a Elche, uno de los centros logísti-

cos más importantes en la fabricación y comercialización de calzado de España, en el que pudi-

mos conocer experiencias empresariales tanto rurales (La Cabrera), como industriales (Pikolinos), 

paseando por el Parque Empresarial, de los más antiguos y extensos de España. Sin duda, la 

visita al Museo Escolar de Puçol, patrimonio UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultu-

ral Inmaterial de la Humanidad, fue una estupenda experiencia, acompañada de un buen yantar 

en un típico restaurante del Camp d’Elx.  

 

 

 

¿Cómo citar de este trabajo según normas APA? 

 

Martínez-Puche, A., Larrosa Rocamora, J.A.,  Amat Montesinos, X., Guilló Durá, M., Hernández-Hernández, M. y Martínez 

García, R. (3-5 junio, 2024). Salida de campo. Área Funcional del Vinalopó. Recursos del Camp D’Elx. En F.J. García-
Delgado, M. Hernández-Hernández, A. Martínez-Puche, L.A. Hortelano Mínguez, y V.M. Zapata Hernández (eds.), La 

Geografía ante los Retos del Desarrollo Local. XII Coloquio de Desarrollo Local-I European Meeting on Geography and 
Local Development, Universidad de Alicante, España. 
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Hora Actividad A cargo de 

8:15 
Salida desde parking área deportiva, Uni-

versidad de Alicante 
 

9:15 

MUVI de Villena. Mesa de trabajo. Participa-

ción comunitaria, Agencias de Desarrollo 

Local y Proyectos culturales, de ciudad y 

europeos 

Laura Hernández, directora del Muvi. Virtu Ribera. 

Vicepresidenta Foro Económico y Social 

(https://www.elforovillena.com/).  
Manu Amorós, director Gabinete de Promoción y 

Desarrollo (https://www.villena.es/gabinete/). 
Domènech Ruiz Devesa, Parlamentario Europeo y 

Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena. 

(https://museovillena.com/).  

11:00 Coffee-break Ofrecido por el Ayuntamiento de Villena. 

11:30 Salida hacia Petrer   

12:00 
Genion Lab. Coworking. Presentación pro-

yectos de Desarrollo Local. 

Diego Tomás. Socio y gerente de Genion Lab y del 

PBC-Coworking de Petrer (https://genionlab.com/).  
Carlos Verdú. Máster en Desarrollo Local e Innova-

ción Territorial-DELEITE. Socio Genión Lab 
(https://genionlab.com/). 

David Morcillo García. 1er Teniente Alcalde, Ayunta-
miento de Petrel. 

Delegaciones: Desarrollo Económico, Turismo, 
Transparencia y Urbanismo. 

13:30 Salida hacia “El Camp d’Elx”  

14:00 

El Palmeral de Elx. Patrimonio Mundial 

UNESCO 

El Camp d’Elx 

José A. Larrosa Rocamora. Geógrafo. Universidad de 

Alicante. 
Marga Guilló Durà. Geógrafa. Associació per al 

Desenvolupament Rural del Camp D’Elx 
(https://turismoruralelche.es/a-d-r/); Empresa Desa-

rrollo Local y Turístico AVANZATOUR 
(https://avanzatour.es/). 

14:15 Comida Restaurante “Nugolat” (Camp d’Elx)  

16:15 

Visita al Centro de Cultura Tradicional Mu-

seo Escolar de Puçol. Patrimonio Mundial 

UNESCO.  

Rafael Martínez, geógrafo y director. 

https://www.museopusol.com/es/  

17:30 Visita a la ganadería caprina “La cabrera” 
Marta Gilabert Moncho, Veterinaria y propietaria de 
ganadería La Cabrera 

(https://ganaderialacabrera.com/). 

18:30 Salida hacia Elche Parque Empresarial. 

Miguel Ángel Miralles Amorós, Jefe de servicio Pro-
moción Económica del Ayuntamiento de Elche; Uni-

versidad Miguel Hernández. 
Juan Valero, Jefe de Servicio del Departamento Co-

mercial de PIMESA (https://pimesa.es/).  

 19:30 Visita al Outlet “Pikolinos”  

20:30 Regreso a la Universidad de Alicante  

https://www.elforovillena.com/
https://www.villena.es/gabinete/
https://museovillena.com/
https://www.museopusol.com/es/
https://pimesa.es/
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El Maigmó (ubicado en término municipal de Tibi, en los límites con Castalla y Agost), a 1.296 
metros de altitud es la cima más alta de la sierra del mismo nombre, siendo una de las cumbres 

más visitadas de la provincia de Alicante. Este pico alicantino, ubicado en pleno Paisaje Protegido 

de la Serra del Maigmó y Serra del Sit, se ofrece como un espectacular mirador, siendo uno de 

los puntos de obligado recorrido de la Comunitat Valenciana.  

Este espacio natural fue protegido en 2007 en el contexto legislativo valenciano de la Ley 

11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 

Se aplicó la figura de “Paisaje Protegido”, frente a la propuesta de “Parque Natural”, lo que de-

termina las normas de gestión y su incidencia en el área de influencia socioeconómica. 

En este Paisaje Protegido coexisten los usos económicos (agricultura, ganadería, aprovecha-
mientos forestales, turismo, etc.) y usos sociales (actividades de ocio y equipamientos recreati-

vos, deporte, etc.) 
 

Imagen 1. Panel de interpretación y contenido sobre el uso público en El Maigmó 

 

La empresa ACTIU (Castalla), fundada en 1968, es una empresa de origen familiar dedicada a 

la fabricación de mobiliario y accesorios de todo tipo (incluida iluminación), para dotación de 

equipamiento de aeropuertos, hospitales y universidades… En la actualidad, tiene unas instala-

ciones de 200.000 m2 inauguradas en noviembre de 2008. Cuenta con una plantilla cercana a 
400 trabajadores y unas ventas cercanas a 89 millones de euros en 2023. Aunque más de la 

mitad de sus ventas se realizan en España, tiene presencia en 90 países de los cinco continen-

tes. 

Las nuevas formas de trabajo han llevado a la empresa a incorporar soluciones innovadoras y 

sostenibles a desarrollar una metodología de desarrollo de proyecto o Cool Working, entendido 

como un proceso de acompañamiento dinámico, que permite a la empresa estudiar las necesi-
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dades de sus clientes desde la perspectiva de los usuarios, generando Espacios de Alto Rendi-

miento que generan bienestar físico y emocional de las personas al interactuar con el entorno. 

Así, es un ejemplo de innovación y visión, habiendo sido capaz de aprovechar el rediseño de 

su sistema productivo en el Valle del Juguete para introducir valores como la sostenibilidad y la 

importancia de las personas, introduciendo diferentes certificaciones en sus instalaciones (Leed 

y Well Platino) que acreditan que es un espacio saludable y sostenible. De esta forma, se ha con-

vertido en una empresa referente en sostenibilidad, innovación y digitalización, tanto a nivel pro-

vincial, como autonómico y estatal, como atestiguan diferentes las menciones y distinciones ob-

tenidas (como el reconocimiento europeo a Vicente Berdegal como empresario del año en 2017, 

el Premio Nacional de Diseño en 2017, etc.).  

Todas estas características han hecho que sea ejemplo para otras empresas y el emprendi-
miento en la comarca, como ejemplo de modernización y adaptación al mercado cambiante. 

 

Imagen 2. Exteriores de ACTIU 

 

3.1. Agricultura 

Las actividades agrarias van a estar determinadas desde época histórica por un clima ca-
racterizado por una pluviometría escasa (en torno a los 360 mm en Villena), una acusada aridez 

estival y la aparición de rasgos climáticos propios de un clima continental (una temperatura me-

dia que se sitúa en 14,5ºC y una amplitud térmica en torno a los 16º. Esa pluviometría escasa va 

a determinar la trascendencia que los recursos hídricos tenían en estos territorios. A diferencia 

de lo que sucedía en la cuenca media y baja del río Vinalopó la abundancia de fuentes y manan-

tiales va a permitir la articulación de un espacio regado (la huerta de Villena) de la que hay cons-

tancia documental desde el siglo XIII. Posteriormente, y resultado del interés de los concejos de 

Elda y Elche por acceder a los manantiales de la fuente del Chopo y el propio interés del de Ville-

na se va a bonificar la laguna de Villena, creándose un nuevo espacio de regadío. No obstante, la 

presencia de superficies regadas significativas (en torno a un 20% de la superficie total del tér-
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mino municipal en 1956), el secano era el aprovechamiento dominante que ocupaban amplias 

extensiones en los glacis de las diversas sierras prebéticas (Sierra del Morrón, Sierra de Salinas, 

Sierra de Peñarrubia), etc.  

 
Imagen 4. Panorámica de la huerta villenense

 
 

Las transformaciones socioeconómicas asociadas a la difusión de las actividades industria-

les (calzado) van a conllevar una reducción de los activos agrarios, pero también la intensifica-

ción de las prácticas agrarias favorecidas por la existencia de amplios valles. Posteriormente, en 

el marco de las políticas de desarrollo rural desde mediados de los años 90 del siglo XX, comien-

zan a difundirse iniciativas basadas en la multifuncionalidad de los paisajes y aprovechamientos 

agrarios. Estas van a ir asociadas a una serie de dinámicas que brevemente se pueden sintetizar 

en:  

1. Ampliación de las áreas regadas favorecida por la explotación de los caudales subterrá-
neos de los acuíferos Jumilla-Villena y Benejama-Villena, que, a su vez, van a permitir im-

portantes trasformaciones en el Medio Vinalopó asociado a la difusión de la uva de mesa 

embolsada y en el Campo de Alicante. Paralelamente, se produce una contracción de las 

superficies regadas históricas. Si bien en estas se registran transformaciones asociadas 

a la modernización de regadíos (Plan Nacional de Modernización de Regadíos, a princi-

pios del siglo XXI) como es la sustitución del riego a manta por el riego por goteo y/o as-

persión y la introducción de nuevos cultivos hortícolas (con una presencia notable del cul-

tivo de la zanahoria) que va a dar lugar a la creación y consolidación de empresas dedi-

cadas a su cultivo, manipulación y comercialización (ZANENI S.L. y Agrícola Villena, coope-

rativa agrícola fundada en 1919 y adquirida por Hijolusa en 2023).  

2. La ampliación de las superficies regadas va acompañada en gran medida a procesos de 

introducción del regadío a cultivos tradicionalmente de secano como el viñedo, el olivar y 

recientemente el almendro. Estas se completan con la introducción de frutales, mayorita-

riamente cerezos. En el caso del viñedo, la introducción del regadío va asociada a modifi-

caciones en los sistemas de cultivo que facilitan la mecanización, además de mejoras 

asociadas a los sistemas de producción y comercialización de los vinos en el marco de la 

DO Vinos de Alicante, en algunos casos (cooperativas mayoritariamente) beneficiadas con 

ayudas de programas de desarrollo rural como fue del PRODER, que se desarrolló en la 

comarca del Alto Vinalopó ente 1996 y 2007). En la última década, junto a la prolifera-

ción de bodegas privadas, se han articulado diversas iniciativas asociadas al enoturismo 



XII Coloquio de Desarrollo Local “La Geografía ante los Retos del Desarrollo Local”  

I European Meeting on Geography and Local Development “Geography in the Challenges of Local Development” 

215  

en el seno de la Ruta del Vino de la DO Alicante. En el caso de las cerezas, su introduc-

ción se relaciona a las políticas de diversificación de cultivos que se llevaron a cabo des-

de finales de la década de los 80 del siglo XX por parte de la Conselleria de Agricultura y 

las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAPAS). En la actualidad, comercializadas bajo la IGP 

Cerezas de la Montaña de Alicante, en Villena se localiza en torno al 40% del total de la 

producción. 

3. Introducción de nuevos cultivos (con escasa superficie en comparación con los cultivos 

mencionados), pero asociados a producciones de carácter local, cultivos de proximidad e 

insertos en iniciativas de restauración. Paradigmática es la iniciativa “espárragos de Vi-

llena”. 
 

Imagen 5. Vista de la ciudad de Villena desde la huerta y espacios agrícolas periurbanos 

3.2. La industria del calzado 

Desde mediados del siglo XIX, el municipio de Villena es económica y socialmente muy diná-
mico. Este dinamismo se explica por su emplazamiento geográfico, la existencia de una línea de 

ferrocarril (MZA Alicante-Madrid, desde 1858) y la diversidad de actividades económicas (fabri-

cación y exportación de vinos, talleres, fábricas, etc.). Así, la ciudad se consolida como una de las 

plazas comerciales y de negocios de referencia en el SW peninsular, alcanzando entre 1880 y 

1890 una “década prodigiosa”, en parte por el desarrollo vinatero tras la crisis de la filoxera en 

Francia. Al tiempo, se produce un auge de la nobleza rural y la emergencia de una burguesía ur-

bana (comerciantes, funcionarios, etc.) que cambian y modernizan la sociedad villenense.  

En un contexto primario, para los pequeños propietarios agrícolas el calzado emergió como 
una posibilidad de supervivencia ante las crisis de la agricultura tradicional y la artesanía del 

esparto. Se aprovechaba el conocimiento de los mercados y la existencia de “tajinería” (arrieros y 

carreteros) antes de la llegada del ferrocarril, para, con la inversión de exiguos capitales, generar 

una nueva actividad.  

En el año 1930, un artículo sobre la empresa de Calzado “Industrias Caturla” aparecido en la 

revista editada en Madrid, nº 118, su gerente, Manuel Caturla, hace hincapié en la importancia 

del calzado en Elda, Elche, Almansa y Villena. De hecho, a mediados del siglo XX (1949) la indus-

tria del calzado del Valle del Vinalopó tenía gran número de empresas y empleaba a muchos em-
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presarios, suponiendo en Villena un total de 28 empresas y 1.188 operarios, solo por detrás de 

Elda (139 empresas y 5.635 operarios) y Elche (96 empresas y 4.623 operarios) y por delante de 

Petrer (16 empresas y 1.014 operarios). Sin embargo, esta industria tenía un perfil diferente en-

tre los municipios. Mientras Elda se especializó en la fabricación mecánica y semimanual de cal-

zado para señoras, Elche se especializaba en la producción mecanizada de zapato de señora y 

niño y calzado a mano para caballero, Petrer se diversificaba y Villena en la fabricación mecánica 

de calzado de caballero y niño y niña. 
 

Imagen 6. Visita al MUVI en la salida del campo. Presencia de congresistas, técnicos y autoridades locales 

 

 

Una de las razones por la cual Villena se especializó en el calzado para los más pequeños es 
durante los cuarenta y cincuenta del siglo XX, en plena posguerra, se vivieron momentos donde 

las materias primas eran bastantes escasas y su precio bastante elevado, por lo que era muy 

difícil conseguir pieles para la producción de calzado. Sin embargo, la confección de zapatos in-

fantiles requería menor cantidad de piel lo que hacía que los zapateros villenenses pudieran 

abastecerse de pieles dentro del mercado nacional, ya que las pieles españolas eran más pe-

queñas, pero, por lo general, tenían una mayor calidad que las pieles importadas. Por otra parte, 

la elaboración del zapato de niño tiene su origen los pequeños grupos de trabajadores que, por 

cuenta propia y con sus conocimientos anteriormente adquiridos, comenzaron a confeccionar el 

calzado de niño ya que se trata de un tipo de calzado que no necesita gran cantidad de materia-

les y de que es un proceso bastante rápido. En tercer lugar, las fábricas que producían calzado 

de caballero tenían unas tasas impositivas más elevadas que si las comparamos con las tasas 

impositivas que tenían las fábricas de calzado infantil. 

La tradición del calzado queda patente en la sección que se le dedica en el MUVI (Museo de 
Villena) a la actividad. 
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Imagen 7. Panel sobre la industria del Calzado de Villena en el MUVI.  

 
 

3.3. El Gabinete de Promoción y Desarrollo y la promoción económica en Villena  

El municipio de Villena fue pionero en la creación de estructuras de desarrollo local, creando 
en 1985 la primera Agencia de Desarrollo Local (ADL) de la provincia de Alicante. Las que siguie-

ron las de Elche (Oficina de Promoción Industrial y Comercial, OPIC, 1986) y Elda (Iniciativas para 

el Desarrollo Económico de Elda, IDELSA, 1990), no siendo una cuestión baladí la creación de 

estas estructuras en un medio especialmente emprendedor.  
 

Imagen 8. Visita al MUVI en la salida del campo. Bienvenida institucional y explicación del proyecto 

 
 

A partir de 1991 se crean el resto de las ADL de la provincia, también en el Vinalopó. Además, 
en Villena se localizó la sede del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo del Alto 

Vinalopó (ADAV-PRODER), que gestionó los programas nacionales de desarrollo rural, PRODER I y 

II, actuando como agencia de desarrollo comarcal de los once municipios miembros. 
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Las competencias de la Agencia de Desarrollo Local de Villena fueron diversas desde su ori-
gen, ya que se compartía con varias concejalías y tenían infinidad de competencias (trabajo, in-

dustria, aguas, turismo, comercio, agricultura) que se fueron limitando a partir del 2010. En la 

actualidad se ha reforzado el área de proyectos europeos, y el actual Gabinete de Promoción y 

Desarrollo Local está compuesto por un jefe de servicio, dos técnicas (ayudas, subvenciones, 

políticas de empleo de Labora), una técnica del Aula Innova (derivada del Aula Mentor que de-

pendía del Ministerio) y una persona de apoyo. En la actualidad se encargan de empleo, forma-

ción, promoción económica, comercio y servicios, emprendimiento e innovación 

(https://www.villena.es/gabinete/innovacion/). 

3.4. Foro Económico y Social de Villena 

La Estrategia Territorial de Villena+innovación (ETV+i) surge en 2012-2014 como un instru-

mento flexible e inductivo, sometido a la dinámica social, económica, ambiental y cultural del 

municipio. Tenía por fin conseguir una acción de gobierno programática y sistemática (planifica-

da) a partir de un proceso previo de reflexión y análisis participativos. Esto permitiría establecer 

un protocolo de actuación, objetivos y acciones para definir las líneas básicas de gestión socio-

económica del municipio, en el que, desde un enfoque integrado, la ciudadanía participaba en la 

evaluación y el seguimiento. A partir de ahí, se establecieron seis grandes acciones de mejoras 

necesarias: 

 La gestión del gobierno municipal (continuidad en las legislaturas, liderazgo político, etc.). 

 Las actividades económicas (agricultura, turismo, comercio, nodo empresarial, etc.). 

 Los instrumentos y herramientas de gestión municipal (PGOU, coordinación de iniciativas 
de los servicios municipales, plan integral de la Huerta, etc.) 

 El entorno y gestión de los recursos territoriales (patrimonio, optimización de los recursos 
municipales, abastecimiento y racionalización del consumo de agua de los acuíferos, etc.) 

 La participación y mayor implicación de la ciudadanía. 

En ese contexto gesta el FORO ECONÓMICO Y SOCIAL, como un instrumento municipal que 

busca una representación no orgánica, pero sí legitimada y voluntaria, de la ciudadanía para tra-

tar temáticas de interés al municipio y con la clara finalidad de buscar el bien común. Es decir, 

ciudadanos y ciudadanas que, sin percibir ningún tipo de retribución, tienen la satisfacción de 

realizar un servicio público a sus conciudadanos para debatir, reflexionar, evaluar y proponer en 
el marco de las acciones del gobierno local y en un contexto de participación comunitaria.  

 
Imagen 9. Reconocimiento por el pleno municipal y por unanimidad, con el Diploma de Servicios Distingui-

dos al FORO (abril 2015) 

 
 

https://www.villena.es/gabinete/innovacion/
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En la asamblea de 2013, se constituyó un grupo de trabajo para redactar una propuesta de 
reglamento y contenido del FORO, debatido y consensuado en las asambleas de 2013 y 2014. 

Estas asambleas fueron abiertas y pudieron participar todos los stakeholders. Se realizaron pro-

puestas y se fueron ajustando su contenido, funciones y composición. En septiembre de 2014 el 

reglamento fue publicado en el Boletín de la Provincia de Alicante (BOPA) y el mes siguiente se 

conformó el FORO ECONÓMICO Y SOCIAL refrendado por el pleno del ayuntamiento. Estuvo com-

puesto por 38 miembros de perfiles sociodemográficos y sectores de actividad diferenciados, 

ratificados en el pleno. Estaban representados jóvenes (1), jubilados (1), inmigrantes (1), asocia-

ciones sociales y sanitarias (5), vecinales y de consumidores (5), culturales, deportivas y educati-

vas (5), medio ambiente (1), organizaciones empresariales (3) y profesionales (3), además de 

sindicatos (3), partidos políticos (4) y la Universidad de Alicante (2), como institución académica 

que impulsó la creación de este organismo.  

 
Imagen 10. Presentación de los objetivos del actual FORO en la visita de Campo al MUVI por Virtu Ribera 

 

4.1. Presentación  

El Vinalopó Medio ocupa un territorio próximo a los 800 km2 y el conjunto de sus once munici-

pios cuentan con una población total de 170.049 habitantes (2022), con núcleos de población 

destacados como Novelda (25.592 hab.), Aspe (21.191 hab.), Monóvar (12.387 hab.) y, espe-

cialmente, la conurbación que forman Elda (52.297 hab.) y Petrer (33.978 hab.). 

Este territorio se ubica dentro del gran accidente tectónico Caudete-Elche, que secciona 
transversalmente las alineaciones del prebético alicantino, generando un corredor de comunica-

ciones fundamental para el desarrollo de los sectores productivos de la provincia y la dinámica 

económica de la propia comarca. 

Hasta la industrialización iniciada en las primeras décadas del siglo XX, antesala del impulso 
económico y la explosión demográfica de la segunda mitad de la centuria, el Vinalopó Medio se 

caracterizó por la especialización en recursos agrícolas bien adaptados y rentables, con produc-

tos que todavía en la actualidad siguen siendo altamente competitivos como el de la uva de me-

sa, y, en menor medida, la uva para vinificación, los frutos secos y el olivar. 

La evolución hacia formas alternativas de subsistencia favoreció la consolidación de las acti-

vidades comerciales y el desarrollo industrial, conformado por dos subsectores clave: la industria 

del calzado y afines y la extracción de piedra natural, ambos de eminente vocación exportadora. 
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Durante las últimas décadas la industria ha sufrido un importante proceso de ajuste, marcado 
por el encarecimiento de los costes de producción y transporte, unido a la competencia de regio-

nes emergentes, que ha provocado la deslocalización en el caso de las fábricas de calzado o el 

cierre de empresas marmoleras punteras. Así, en la actualidad, el tejido productivo tiende a la 

adaptación y reconfiguración de las industrias y la búsqueda de especialización en comercio y 

servicios.  

 

Empresas inscritas en la Seguridad Social según sector de actividad (2023, trimestre 4) 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Algueña 54 13 15 2 24 

Aspe 591 24 141 67 359 

Elda 1.570 3 298 133 1.136 

Fondó de les Neus, El 62 9 12 6 35 

Hondón de los Frailes 27 3 0 0 24 

Monforte del Cid 253 48 46 40 119 

Monòver 322 15 94 20 193 

Novelda 714 36 108 77 493 

Petrer 855 3 205 71 576 

Pinós, El 275 29 62 33 151 

Romana, La 69 12 18 7 32 

El Vinalopó Medio 4.792 195 999 456 3.142 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). 

4.2. Petrer 

Petrer se caracteriza por una base económica local definida por los sectores industrial y ter-

ciario. A diferencia de otros municipios de la comarca, y a pesar de la presencia de un amplio 

territorio de vocación rural, en la actualidad la actividad en el sector agrícola resulta prácticamen-

te testimonial.  

Paradójicamente, en la ciudad se ubica una de las cooperativas agrícolas de mayor tradición 

en la provincia de Alicante, fundada en 1908, con una base social de aproximadamente 1.000 

socios cooperativistas de Petrer y de otros puntos de la comarca. Petrer es además la sede de 

BOCOPA (Bodegas Cooperativas de la Provincia de Alicante), cooperativa de segundo grado que, 
desde 1987, ha realizado una extraordinaria labor para subsanar la falta de profesionalización 

en el sector vitivinícola, especializar la producción y centralizar la oferta. Esta bodega cooperativa 

concentra la cerca del 40% de la producción de vino en la provincia de Alicante. 

La industria del calzado y la marroquinería han sido las verdaderamente protagonistas en el 

crecimiento urbano y demográfico de la ciudad, que ha pasado de los 6.000 habitantes hacia 

mediados de siglo XX hasta los casi 35.000 habitantes en la actualidad, conformando una co-

nurbación de prácticamente 90.000 habitantes junto a Elda. El crecimiento poblacional ha de 

asociarse en lo fundamental a la inmigración que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo 

XX desde Andalucía y Castilla-La Mancha. 

Petrer además ha tenido un importante desarrollo del sector comercial sustentado en la di-

versificación de la oferta y, sobre todo, en la mayor presencia de diferentes tipos de formatos y 

grandes superficies comerciales. 

4.3. Genion Lab (Petrer) 

En 2013 nace Genion Lab, concebido como un espacio para las personas, para colaborar, 

acercarse y crecer en comunidad, fomentar la creatividad y formar alianzas, etc., a modo de pun-

to de encuentro para las empresas y los proyectos de emprendimiento. De esta forma, se consti-

tuye en un laboratorio colaborativo que pretende contribuir positivamente al desarrollo territorial, 

estableciendo las bases para una nueva economía en un contexto futuro más sostenible, acele-

rando proyectos comprometidos y responsables. 

Físicamente, es un espacio de Coworking, en el que se dispone de puestos fijos o flexibles, pa-
ra trabajar cada día, generando un contexto perfecto para teletrabajar, dar vida a los proyectos o 

agendar un coffee break junto a la comunidad del Lab.  
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Imagen 11. Visita a las instalaciones de GENION LAB. Petrer 

 
 

En 2022, por iniciativa de EOI e Impact Hub Madrid, 240 mujeres emprendedoras y empresa-
rias europeas llegaron a España para aportar experiencia profesional, energía y ganas de colabo-

rar para impulsar transformaciones en diferentes territorios. Dentro de este proyecto The Break, 

Genion Lab, en el Vinalopó, se convirtió en la única entidad de la Comunitat Valenciana partici-

pante, acogiendo a 24 mujeres. En 2023, Impact Hub Madrid, Mentor Day y StartUp ST en su 

alianza, vuelven a seleccionar a Genion Lab como la única organización emprendedora para ges-

tionar The Break en la Comunitat Valenciana (https://genion.es/the-break-vinalopo/).  
 

Imagen 12. Visita a las instalaciones de GENION LAB. Petrer. Asistentes al XII Coloquio y técnicos 

 

5.1. Presentación  

En la salida de campo se realizó un recorrido por la ciudad de Elx para observar los procesos 
territoriales y relaciones funcionales, los procesos demográficos, la caracterización sociodemo-

gráfica y su contextualización en el contexto provincial, con especial atención a las políticas y 

https://www.eoi.es/es/the-break
https://madrid.impacthub.net/
https://genion.es/
https://madrid.impacthub.net/
https://mentorday.es/
https://www.startups.st/
https://genion.es/
https://genion.es/the-break-vinalopo/
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proyectos metropolitanos en el área urbana-metropolitana de Alicante-Elx, además de las pro-

puestas de actuaciones y estrategias en el marco de la Agenda URBANA.  

La diversificación económica en el municipio ha supuesto el paso de la industria del calzado a 

la terciarización de la economía. En este contexto, es especialmente importante el patrimonio 

cultural, tanto material (Palmeral d’Elx, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, 2000) co-

mo inmaterial (Misteri d’Elx, Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, 2001), pero también la 

cultura tradicional. 

 
Imagen 13. Visita al Camp d’Elx. Cultivo de granados 

 
 

Imagen 14. Comida típica en el Camp d’Elx de los asistentes al XII Coloquio de Desarrollo Local 

 
 

La visita se centra en el Cam d’Elx, analizando las características de un espacio periurbano, 

tradicionalmente agrario, en el que se conoce una expansión urbanística y un cambio de paisaje, 

al tiempo que emergen actividades recreativas (restauración) y se reinterpretan las actividades 

tradicionales ante el peligro de la pérdida del patrimonio cultural (material e inmaterial). 

5.2. Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Puçol 

El proyecto pedagógico del Museo Escolar de Puçol fue incluido en 2009 en el Registro de 
Buenas Prácticas de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. En cierta forma, con este 

reconocimiento culminaba un proceso surgido a fines de la década de los sesenta del siglo ante-

rior, cuando un joven maestro llegó a la pedanía de Puçol (Elche) y tomó posesión de su plaza en 

la pequeña escuela rural.  

En 1968, el profesor García Fontanet comenzó a trabajar en el modesto centro educativo de 

Puçol, un edificio inaugurado en 1960 –como otros del Campo de Elche- que adolecía de impor-
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tantes carencias. Pronto, “Don Fernando” se dispuso a trabajar con una comunidad que se en-

contraba inmersa en trascendentales mutaciones: la ciudad de Elche había experimentado un 

rápido crecimiento, impulsado por la industria del calzado; el medio rural se estaba mecanizando 

aceleradamente y un porcentaje importante de su población dejaba las tareas agrícolas para 

trabajar en las fábricas. La irrupción de manifestaciones culturales “modernas” dio al traste con 

lo que se entiende como “cultura tradicional”, ya en proceso de cambio en los años que nos ocu-

pan. El joven maestro cambió el paso de esta trayectoria, iniciando lo que él llamó “La escuela 

adaptada al medio”, una experiencia educativa que estudiaba la naturaleza y la cultura de la 

zona. Así, de la mano de los/as escolares, la comunidad volvió al colegio y lo hizo para explicar el 

manejo de aperos, contar antiguas creencias, recitar coplas o enseñar repostería. Todo ello mer-

ced a la curiosidad de un alumnado que, dirigido por el docente, encontró en el entorno un área 

de investigación que se ha mantenido hasta hoy. El Museo Escolar Agrícola de Puçol surgió en 

1979, tras una década de interacción social con una partida rural que desde muy pronto se mos-

tró generosa con el colegio. La comunidad comenzó a dar valor a su propia cultura, identificándo-

se con un patrimonio material e inmaterial hasta entonces invisible. Gracias al colegio, vecinos y 

vecinas de Puçol levantaron un museo del que ellos/as mismos/as, con sus hijos/as, formaban 

parte, precisamente en unos años especialmente convulsos de nuestra historia reciente.  

 

Imagen 15. Visita al Museo Escolar de Puçol, Patrimonio Mundial (UNESCO) 

 

 

Reconocido en 1992, el museo adoptó un órgano de gestión asociativo integrado por el vecin-
dario, extremo este que solo se ha modificado en 2022, cuando se constituyó la Fundación de la 

Comunidad Valenciana Proyecto Puçol para la Educación y la Cultura. En 1993 comenzó a editar 

su revista, El Setiet, publicación que continúa activa como medio de difusión de proyectos y acti-

vidades. Puçol goza de una gran impronta social en su entorno, sobre el que se proyecta desde 

hace décadas como espacio abierto y comunitario.  

5.3. Actividades agrarias en el Camp D’Elx 

Visitamos una explotación ganadera de caprino, “La Cabrera”, un emprendimiento de titula-

dos universitarios, que representa el compromiso personal y empresarial de una familia con la 

sostenibilidad a través de la economía circular, la concienciación y la divulgación. 
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Imagen 16. Visita a la explotación “La Cabrera” con su propietaria en el Camp d’Elx 

 

 

5.4. Visita al Parque Empresarial PIMESA 

La salida de campo concluye con la visita al Parque Empresarial PIMESA, uno de los más 

antiguos y extensos de España, y que en la actualidad planifica su expansión. En el mismo se 

localizan diferentes actividades empresariales, destacando las del calzado, no por las actividades 

industriales, sino por la presencia de sedes, actividades logísticas y tiendas abiertas al público.  
 

Imagen 17. Visita al parque empresarial de Pimesa y al outlet de la empresa de calzado Pikolinos 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se terminó de editar  

LA GEOGRAFÍA ANTE LOS 

RETOS DEL DESARROLLO 

LOCAL• GEOGRAPHY IN THE 

CHALLENGES OF LOCAL 

DEVELOPMENT el 25 de junio 

de 2024, «Día de la Gente de 

Mar», estando al cuidado la 

edición de la Comisión 

Permanente del Grupo de 

Trabajo de Desarrollo Local de 

la Asociación Española de 

Geografía. 
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