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Zonas funcionales y Desarrollo Territorial: perfil diferenciado del personal técnico en desarrollo 
local de la Comunitat Valenciana (España) 

 
Resumen: El modelo de desarrollo local y del personal técnico que lo implementa en el territorio (ADL o 
AEDL) en la Comunitat Valenciana no ha sido abordado de forma desagregada por sus zonas funcionales. 
Sobre esta base, la principal aportación del trabajo que se presenta es el estudio del perfil de los/as ADL en 
cada una de las zonas la Estrategia Territorial 2010-2030 de la región. Con ello se pretende conocer si 
existen diferencias significativas entre quienes desarrollan este modelo en los distintos territorios y en qué 
elementos se dan dichas singularidades. Se trata de una aproximación exploratoria y descriptiva mediante 
una encuesta a dichos profesionales (n=225) que no renuncia a buscar algunas explicaciones iniciales 
determinando la asociación o independencia entre las zonas y el resto de variables y características de los/as 
AEDL. Para ello se han considerado cuatro ámbitos: sistema interior-rural, franja intermedia, espacios 
litorales y Área Metropolitana de Valencia. Las principales conclusiones son un modelo de desarrollo local 
con rasgos diferenciadas en cada una de dichas zonas, tanto en las variables demográficas y formativas 
como en la antigüedad de la agencia en la que trabajan, la experiencia del/la agente y en la agencia actual, 
así como su condición laboral. 
 
Palabras clave: Desarrollo local, zona geográfica, Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), 
perspectiva territorial, rural-urbano  
 
 

Functional areas and Territorial Development: differentiated profile of technical staff in local 
development in the Valencian Community (Spain). 

 
Abstract: The local development model and the technical staff who implement it in the territory (ADL or 
AEDL, acronym for Local Development and Employment Agent) in the Valencian Community has not 
been approached in a disaggregated manner by its functional areas. On this basis, the main contribution of 
the work presented here is the study of the profile of the ADL in each of the areas of the Territorial Strategy 
2010-2030 of the region. The aim is to find out whether there are significant differences between those who 
develop this model in the different territories and in which elements these singularities exist. This is an 
exploratory and descriptive approach by means of a survey of these professionals (n=225) which does not 
renounce the search for initial explanations by determining the association or independence between the 
areas and the rest of the variables and characteristics of the AEDLs. To this end, four zones were considered: 
the inland-rural system, the intermediate strip, the coastal zones and the Metropolitan Area of Valencia. 
The main conclusions are a model of local development with differentiated features in each of these areas, 
both in terms of demographic and educational variables and in terms of the age of the agency in which they 
work, the experience of the agent and in the current agency, as well as their employment situation. 
 
Keywords: Local development, geographical area, Local Development and Employment Agent (ADL or 
AEDL), territorial perspective, rural-urban 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
El modelo de desarrollo local y del personal técnico que lo implementa en el territorio 
(ADL o AEDL) en la Comunitat Valenciana no ha sido abordado de forma desagregada 
por sus zonas funcionales. Sobre esta base, el trabajo elaborado por el Grupo de 
Investigación en Desarrollo Territorial de la Universitat de València (GRIDET, 
GIUV2019-440), al que pertenecen los autores, estudia el perfil de los Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local (ADL o AEDL) en la Comunitat Valenciana atendiendo a su cometido 
en pueblos, ciudades y mancomunidades ubicados en cada una de las zonas funcionales 
indicadas. El objetivo de ello es conocer si existen diferencias significativas entre quienes 
desarrollan este modelo de desarrollo en los distintos territorios y en qué elementos se 
dan dichas singularidades.  
 
Hay que aclarar que se trata de una aproximación exploratoria y descriptiva que, partiendo 
del conocimiento del territorio de los/as AEDL de las provincias de Valencia y Castellón, 
pueda aportar una fotografía de la realidad del desarrollo local en la comunidad autónoma. 
No obstante, no se renuncia a buscar explicaciones iniciales determinando la asociación 
o independencia entre las zonas funcionales indicadas y el resto de variables y 
características del personal técnico en desarrollo local. 
 
Sobre la base de que la construcción de tipologías urbano-rurales es un ámbito de estudio 
hacia el que se están orientando las investigaciones en Europa (Goerlich et al., 2016), en 
el análisis se han considerado cuatro zonas basadas en la clasificación de la ETCV (2012): 
sistema interior-rural, franja intermedia y espacios litorales y áreas metropolitanas, 
desagregando la última entre litoral y el Área Metropolitana de Valencia, que se considera 
que tiene unas características específicas por su vínculo con la principal ciudad de la 
comunidad autónoma. 
 
2. BASES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

 
El marco teórico aborda el sistema territorial valenciano, la dimensión territorial del 
desarrollo local y el papel de las agencias y los/as agentes de desarrollo local en el modelo. 
 

2.1. El sistema territorial valenciano 
 
Las áreas urbanas son heterogéneas desde un punto de vista funcional, tanto en tamaño y 
composición como atendiendo al número de ciudades que las integran (Goerlich et al., 
2020). En el caso de la Comunitat Valenciana, según la Estrategia Territorial 2010-20301 
(ETCV, 2012) de esta comunidad autónoma (región) española, en la misma existe una 
gran diversidad territorial con un sistema urbano de considerable variedad de dimensiones 
de localidades. Por ello, es importante disponer de una clasificación rural/urbana a 
distintos niveles que delimite de forma ajustada estos espacios (Goerlich et al., 2016). En 
este sentido, siguiendo la Estrategia Territorial indicada, se han diferenciado tres grandes 
ámbitos territoriales (Figura 1) (ETCV, 2012, p. 27): 

 
1 https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/libro-digital-
77497 
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• Espacios litorales y áreas metropolitanas. En esta zona predomina la agricultura 

de regadío y el sector terciario tiene un importante peso económico. Representa 
el 25,7% de la superficie del territorio y en la misma reside el 81,6% de la 
población, con una densidad de 700 habitantes/km2 y un volumen económico del 
85% del PIB de la comunidad. 

• Franja intermedia. Zona de altiplanos y ciudades medias en la que predomina la 
agricultura de secano con un importante peso económico de la industria. Equivale 
al 42,7% de la superficie total, siendo su población un 17% de la región, con 97 
habitantes/km2 y un potencial productivo del 13% del PIB del total. 

• Sistema rural. Formado por espacios montañosos y pueblos pequeños, con un 
predominio del uso forestal y una economía que combina los sectores agrícola y 
de servicios. Ocupa un 31,6% de la superficie y tiene el 1,5% de la población; es 
decir, 11 habitantes/km2. Su peso económico es de un 2% del PIB de la 
comunidad. 

 
Figura 1. Zonas funcionales de la Comunitat Valenciana (Estrategia Territorial 2010-2030) 

 
Fuente: ETCV (2012, p. 27, 79) 
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En este entramado urbano-intermedio-rural, el porcentaje de ciudades medias duplica al 
promedio europeo y triplica al español (ETCV, 2012, p. 14). Se consideran ciudades 
intermedias no sólo por sus habitantes, sino también por su vínculo con los elementos 
sociales y territoriales dentro de un sistema urbano policéntrico, con suficiente masa 
crítica y con voluntad y capacidad para la provisión de servicios administrativos, 
educativos, de salud, etc., articuladores de las actividades sociales, culturales y 
económicas locales (CLGU-UdL, 2016; GOLD IV, 2016). 
 
Como consecuencia de esta diversidad de zonas, el nivel de vertebración territorial de la 
estructura urbana valenciana es de los más elevados de la Unión Europea, atendiendo al 
tiempo desde cualquier población a los servicios del Estado de Bienestar (ETCV, 2012, 
p. 14). Éste es un elemento importante para la cohesión territorial y la mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía. Pero ello siempre que se consiga una mayor cooperación, 
complementariedad y coordinación entre las ciudades y las administraciones en los 
diferentes niveles territoriales (FOREM, 2000; Calvo et al.,2020), que facilite una visión 
integral, integrada e integradora del territorio (Calvo, 2011) Todo ello, mediante un 
equilibrio territorial apropiado entre las áreas litorales y metropolitanas, como 
componentes de enlace con el sistema suprarregional; las ciudades intermedias, como 
territorios de calidad ambiental y cultural; y el ámbito rural como suministrador de bienes 
y servicios esenciales para la eficiencia global del territorio (ETCV, 2012, p. 78). 
 

2.2.La dimensión territorial del desarrollo local 
 
Desde los años 80 del siglo XX se generan formas alternativas de entender los procesos 
de desarrollo tras la incapacidad de las actuaciones de control de los desequilibrios 
macroeconómicos articuladas “desde arriba” de los años 70 y 80 para lograr la equidad 
en el reparto de la riqueza, al generar desigualdades territoriales por la agrupación de las 
inversiones públicas en los polos de desarrollo (Vázquez Barquero, 2012; Calvo et al., 
2017). Siguiendo el referente del Reino Unido, Francia o Italia, esta perspectiva macro 
deja paso a la micro para paliar los efectos de la crisis, y los entes locales implementan 
actuaciones para contrarrestar los efectos de la depresión impulsando la creación de 
empresas y el fomento del empleo, originando el modelo de desarrollo local actual en el 
que se enmarcan las políticas activas de empleo (Alonso, 1999; Alós, 1999; Pérez, 2005; 
Carboni y Orazi, 2020).  
 
Estas estrategias “endógenas” del desarrollo local (Estela, 2012; Jiménez, 2012) tienen 
una perspectiva alternativa a la de las políticas asistenciales. Buscan incidir en la 
generación de ocupación e ingresos por medio de la mejora de la productividad y la 
competitividad de los sistemas productivos locales (Alburquerque, 2016). Constituyen 
una vía emergente para abordar de manera eficaz los procesos de desarrollo local 
(Esparcia, 2009) y para responder a los diferentes desafíos de los territorios (Perez y 
Lutsak-Yaroslava, 2017). Primero, diseñando respuestas imaginativas al problema del 
paro, entre las que se incluyen las “iniciativas locales de empleo” y, posteriormente, 
elaborando estrategias de desarrollo local que ofrecen nuevos horizontes de promoción a 
sus comunidades (Salom et al., 1999). 
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Para ello es imprescindible un modelo de desarrollo territorial que revalorice el territorio, 
entendido como un elemento dinámico y posibilitador de riqueza, que se convierte en el 
principal activo del nuevo posicionamiento para asegurar un crecimiento económico 
competitivo y duradero (Boisier, 2004; Perez y Lutsak-Yaroslava, 2017; Hermosilla, 
2018, 2020). Un modelo que pretenda un cambio estructural del tejido económico local, 
en el nivel “micro”, en un enfoque de “abajo a arriba” que devuelva el protagonismo a la 
ciudadanía para conducir su propio desarrollo (Esparcia, 2009; Alburquerque, 2016).  
 
Pese a que el espacio geográfico —dónde tiene lugar la actividad económica, cómo 
evoluciona, etc.— ha constituido, durante décadas, una variable no tomada en 
consideración por la corriente dominante del análisis económico (Cuadrado, 2014), para 
comprender las tendencias del mercado de trabajo y realizar políticas coherentes con las 
mismas es fundamental considerar la dimensión territorial, para permitir el ajuste 
necesario entre las necesidades del territorio y la oferta de actuaciones que se planteen 
(Hermosilla, 2018). Sobre esta base pueden identificarse los problemas de organización 
del sistema de gestión territorial e identificar herramientas innovadoras para la gestión 
pública del desarrollo de las comunidades locales (Mordvinov et al., 2021). 
 
Esta dimensión territorial es asumida, desde hace años, por la Unión Europea y sus 
estados miembros, sobre la base de que los objetivos marcados en política de empleo no 
pueden alcanzarse sin la participación de todas las Administraciones implicadas (CCE, 
2001; OECD, 2008). La legislación española también se ha hecho eco de la progresiva 
importancia de la dimensión local de la política de empleo en el principio constitucional 
del artículo 40.1 de la CE; el Artículo 4 “La dimensión local de la política de empleo” de 
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, su desarrollo posterior en los RDL 3 y 
14/2011, o las diferentes Estrategias Españolas de Activación para el Empleo desde 2017, 
con el derogado Real Decreto 1032/2017 hasta el vigente Real Decreto 1069/2021, para 
el período 2021-2024. 
 
Desde esta perspectiva, siguiendo la Estrategia Territorial 2030 (ETCV, 2012, p. 81), en 
el ámbito litoral y metropolitano debe promoverse la calidad de vida por medio de mayor 
accesibilidad, riqueza urbana y una aptitud vertebradora de las diferentes ciudades, áreas 
de nueva centralidad, etc. Asimismo, dicho modelo de desarrollo debe propiciar en los 
entramados urbanos intermedios la diversidad de usos y actividades y agentes que 
incrementen las dinámicas personales, sociales y profesionales que aporten confianza y 
el capital social que permita construir ciudades más amables, inclusiva y justas que se 
transformen en motores de los cambios económicos, ambientales y sociales necesario tras 
la pandemia. Por último, en el mundo rural este sistema de desarrollo territorial debe 
comprometerse con su viabilidad mediante el fomento de actuaciones favorecedoras del 
mantenimiento de la población y la mejora de la economía y el empleo de forma 
proporcional a su medida, de forma racional, activando sus recursos endógenos 
protegiendo y valorizando su patrimonio medioambiental y cultural. 
 

2.3.Las agencias y los/as agentes de desarrollo local 
 
Sobre la base de dimensión territorial, a pesar de los importantes problemas operativos 
del modelo de desarrollo local, las agencias locales que las desarrollan han tenido un 
papel estratégico como mediadoras en contacto directo con el binomio territorio-
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población, liderando dos tercios de las actuaciones relacionadas con el empleo (Calvo, 
2011). Al igual que ocurrió en sus inicios, estas políticas se posicionan como una 
herramienta básica de actuación pública eficiente (García Pérez, 2017). Asimismo, las 
políticas de desarrollo local son una de las más eficientes, sostenibles y rentables —
atendiendo al retorno que ha producido para las arcas públicas el gasto en las mismas— 
para la inversión pública, debido a su enorme impacto y al efecto multiplicador que 
generan (Zapata, 2012). La inversión y el gasto en I+D+i, y políticas activas de empleo 
se traduce directamente en más demanda, su impacto es mayor que la rebaja de impuestos 
a corto plazo, y sus efectos son más duraderos a largo, debido a que aumenta el potencial 
de crecimiento de la economía (Martín y Zarapuz, 2017). 
 
Pero, quienes trabajan directamente en el territorio son los/as agentes de desarrollo local 
(ADL o AEDL), el personal técnico que se dedica a la planificación, gestión, desarrollo 
y estudio de iniciativas de dinamización territorial, fomentando el empleo y la promoción 
económica, social y ambiental en el ámbito local, de forma general o con especialización 
sectorial, tomando como base el potencial endógeno del propio territorio (Esparcia, 2009; 
Sanchis y Melián, 2010). En cuanto figuras profesionales que han marcado la evolución 
de modelo, son uno de los principales protagonistas y exponentes del mismo (Calvo et al, 
2017). 
 
Este personal técnico es el principal motor del modelo, su elemento nuclear, quienes han 
marcado su evolución, son los principales protagonistas del mismo (Castillo, 2019). Sin 
ellos/as, sin su motivación hubiera sido muy difícil lograr lo que ha conseguido el modelo 
(Cantarero et al., 2011).  
 
El territorio de la Comunitat Valenciana y los/as agentes dinamizadores del desarrollo 
local han sido objeto de diferentes estudios y aproximaciones desarrolladas desde 
disciplinas como la Geografía (Esparcia, 2009; Martínez-Puche, 2021), la Economía 
aplicada y la Dirección de Empresas (Soler, 2004; Sanchis y Campos, 2005; Sanchis, 
2006; Sanchis y Melián, 2010; Ybarra y Doménech, 2014; Novell y Sorribes, 2017), 
Ciencias sociales (Calvo, 2011, 2017, 2020; 2023) o desde una perspectiva 
multidisciplinar (Hermosilla, 2018; Calvo et al., 2021, 2023). Asimismo, existen estudios 
sobre buenas prácticas y los resultados de las políticas activas de empleo, entre otros, en: 
Serrano y Esteban (2013), Sagardoy (2014), González-Blanch et al. (2017), Alujas (2018) 
y Aguado (2019).  Sin embargo, no se ha abordado de forma desagregada en sus zonas 
funcionales y menos aún enfocado a las personas que implementan el modelo de 
desarrollo local de una forma directa en contacto directo con el territorio y sus agentes. 
Esta es la principal aportación de la investigación que se presenta.  
 
3. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y FUENTES, ÁREAS 

 
Para abordar el objetivo de conocer si existen diferencias significativas entre quienes 
desarrollan este modelo de desarrollo en los distintos territorios y en qué elementos se 
dan dichas singularidades, se realiza en 2022 una encuesta mediante cuestionario 
precodificado (Cea, 2012; Mora, 2020) a las personas técnicas de los municipios de las 
provincias de Valencia y Castellón (Tabla 1). Se trata del personal experto que se ubica 
“dentro” de la realidad analizada (Kvale, 2011), con amplia formación y experiencia 
teórico-práctica sobre la misma, resultado de su actividad técnico-profesional en la 
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sociedad-territorio en la que actúan. Por ello, tienen un conocimiento sobre la materia 
primario, no mediado (Jones y Hunter 1995; García y Fernández, 2008), necesario para 
constituir el patrón estructural del desarrollo territorial (Martí et al., 2002; Mejía, 2002). 
En al siguiente tabla observamos su evolución sobre el territorio valenciano. La 
accesibilidad a la muestra ha estado delimitada al personal técnico en desarrollo local de 
la base de datos de las Diputaciones de Valencia y Castellón, con competencias en la 
materia.  
 

Tabla X. Evolución del número de AEDL por provincias de la Comunitat Valenciana 
  Municipios 2008 2011 2015 2020 
Alicante 141 240 255 221 235 
Castellón 135 68 69 45 61 
València 266 302 332 232 329 
Total 542 610 656 498 525 

Fuente: Adaptación de Calvo, 2011, Labora, Adlypse y Diputaciones de Valencia y Castellón. 
Elaboración propia. 

 
El cuestionario fue respondido por 225 técnicos/as ADL de las provincias de Valencia y 
Castellón, lo que supone el 57,2% de los/as agentes que actualmente desarrollan su 
actividad en dichos territorios y un 42,5% de los del total de la comunidad autónoma. 
Esto equivale a una muestra con un nivel de significación del 95% (z = 1,96), con una 
frecuencia esperada del parámetro de 0,5 (50/50) y un error muestral del 2,5% sobre el 
número de profesionales de ambas provincias y de un 5% sobre el total de la comunidad. 
 
Cabe indicar que el entorno de la red puede considerarse como el lugar apropiado para la 
realización de muestreos no probabilísticos que son aplicables a muestras de usuarios 
(Bradley, 1999). Los/as agentes que cumplimentan el cuestionario lo hacen desde la 
voluntariedad, decidiendo participar o no en el estudio, mediante un proceso de 
autoselección por conveniencia (Birnbaum, 2004). Pese a las discusiones que puedan 
generar las muestras obtenidas a través de la Web respecto a las tradicionales, estudios 
comparativos (Gosling et al., 2004), afirman la validez de estos muestreos. El 
procedimiento de contacto con los/as participantes posibilita que quienes han abordado 
el cuestionario estén de alguna forma interesados e implicados en la cuestión, siendo ésta 
la principal motivación a la hora de cumplimentarlo. Así pues, más allá de los límites de 
la encuesta realizada, ello también refuerza sus posibles potencialidades. 
En el análisis se han considerado cuatro zonas basadas en la clasificación de la ETCV 
(2012): sistema interior-rural, franja intermedia y espacios litorales y áreas 
metropolitanas, desagregando la última entre litoral y el Área Metropolitana de Valencia, 
que se considera que tiene unas características específicas por su vínculo con la principal 
ciudad de la comunidad autónoma. 
 
Para mayor fiabilidad de los resultados, se han cotejado con los resultados de 
investigaciones previas en la provincia de Valencia (Calvo et al., 2017, 2020; Aguado et 
al., 2023) y del estudio de Ginés et al. (2022) en la provincia de Castellón. 
 
Por otra parte, en el análisis se han realizado las pertinentes distribuciones de frecuencias 
y tablas de contingencia (Mora, 2020). Seguidamente, al ser “Zona funcional” una 
variable independiente de carácter nominal, se ha utilizado el test de Chi-cuadrado como 
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métodos para probar las hipótesis de la investigación con el propósito de determinar la 
asociación o independencia entre las zonas y las diversas variables y características de 
los/as ADL, y si ésta es estadísticamente significativa, mediante el contraste de los 
resultados observados con los resultados teóricos, estos últimos calculados bajo el 
supuesto que las variables fueran independientes. Somos conscientes de que dicho test 
únicamente determina la asociación entre dos variables, sin revelar el sentido ni la 
dimensión de la relación observada, pero como se ha indicado, esta investigación 
pretende, sobre todo, una aproximación exploratoria y descriptiva que, partiendo del 
conocimiento del territorio de los/as AEDL, pueda aportar una fotografía de la realidad 
del desarrollo local en la comunidad autónoma.  
 
4. RESULTADOS 

 
Los resultados de la investigación se presentan de una forma global y desagregados por 
zonas funcionales. 
 

4.1.Resultados generales  
 
Los resultados globales de la encuesta se presentan divididos entre las dimensiones 
demográfica, formativa y las características profesionales (Sanchis y Campos, 2005; 
Sanchis, 2006; Sanchis y Melián, 2010). 
 
En primer lugar, atendiendo a los datos demográficos del colectivo, la edad promedio de 
los/as AEDL es de 46,94 años, lo que muestra una importante trayectoria en el mundo 
profesional. Por grupos de edad (Tabla 2), se observa esta experiencia si se tiene en cuenta 
que el 72,2% de los/as técnicos/as se concentra entre los 40 y los 54 años. 
 

Tabla X. AEDL. Grupos de edad 

Grupo de 
edad Absoluto % 
25-29 2 1,1 
30-34 4 2,2 
35-39 21 11,7 
40-44 41 22,8 
45-49 50 27,8 
50-54 39 21,7 
55-59 18 10,0 
60-65 5 2,8 
Total 180 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto al sexo, la feminización de la profesión es un hecho con un 72,4% de los/as 
AEDL mujeres. 
 
Por formación de origen de los/as ADL (Tabla 3), la mayoritaria ha estudiado 
Licenciatura, Grado o Diplomatura en Económicas-Empresariales (20,83%), Graduado 
Social-Ciencias del Trabajo-Relaciones Laborales, Psicología y Derecho, todas por 
encima del 10%. 
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Tabla 3. AEDL. Formación de origen 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Estas carreras corresponden a un 63,89% del total del personal técnico. Si a ello se añade 
la formación en Geografía-Historia, Pedagogía-Educación-Magisterio, Turismo y 
Ciencias Políticas-Administración-Gestión Pública son el 84,26% del colectivo. 
Teniendo en cuenta estas cifras, en el análisis desagregado sólo se considerarán estas ocho 
formaciones académicas. 
 
Si se presta atención a la formación de postgrado (Tabla 4), se han especializado tras la 
carrera de origen con Máster o Diploma de desarrollo local el 69,4% del total. Un 14% 
tienen un diploma de experto/a o diversos certificados relacionados con el ámbito de la 
profesión y un 16,5% no tiene formación de postgrado vinculada. 
 

Tabla 4. AEDL. Formación de origen 
Formación 
postgrado Absoluto % 
Ninguna 34 16,5 
Certificado 21 10,2 
Experto/a 8 3,9 
Diploma 66 32,0 
Máster 77 37,4 
Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las agencias en las que ejercen su trabajo (Tabla 5) están en gran medida consolidadas, 
con una antigüedad media de 16,1 años. De hecho, el 77,3% de las mismas tiene más de 
10 años de experiencia, un 47,2% más de 15 años y un 19,9% más de 20. 
 

 

Formación Absoluto % 
Económicas-Empresariales 45 20,83 
Graduado Social-CC. Trabajo-Relaciones Laborales 28 12,96 
Psicología 24 11,11 
Derecho 22 10,19 
Geografía-Historia 19 8,80 
No consta 14 6,48 
Pedagogía-Educación-Magisterio 12 5,56 
Turismo 9 4,17 
Ciencias Políticas-Administración-Gestión Pública 9 4,17 
Ambientales-Biología 5 2,31 
Agrícola-Agrónomo 5 2,31 
Otros 24 11,12 

Total 216 100,00 
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Tabla 5. AEDL. Antigüedad de las agencias de desarrollo local, Experiencia como AEDL y 

Experiencia en la agencia actual (intervalo) 

Intervalo Antigüedad 
Agencia % 

Experiencia 
Agente % 

Experiencia 
en Agencia % 

1 a 5 25 11,6 14 6,5 78 36,1 
6 a 10 20 9,3 16 7,4 26 12,0 
11 a 15 65 30,1 57 26,4 72 33,3 
16 a 20 59 27,3 83 38,4 37 17,1 
20+ 43 19,9 46 21,3 3 1,4 
Total 212 98,1 216 100,0 216 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a los rasgos profesionales, se trata de un colectivo con una amplia experiencia 
(Tabla 5) de 17,56 años de media. Un 86,1% del personal técnico lleva más de 10 años 
en la profesión, el 59,7% tiene más de 15 años de veteranía y un 21,3% más de 20 años. 
Asimismo, la experiencia en la agencia en la que trabajan actualmente es de 9,56 años de 
promedio y el 51,9% de los/as ADL trabajan más de 10 años en la misma agencia. 
 
Sin embargo, si se presta atención al tipo de vinculación laboral con la entidad en la que 
trabajan (Tabla 6), un 44,4% del colectivo tiene una condición laboral de temporal 
(subvencionado/a) o interino/a. Estas cifras muestran unos/as dinamizadores/as del 
modelo de desarrollo local muy precarizados/as, al menos hasta los procesos de 
consolidación laboral en vigor en la actualidad. Así se vislumbra desde hace décadas en 
diferentes estudios (Calvo Gallego, 2006; Barrencua y Satrustegui, 2011; Aguado et al., 
2023). 
 

Tabla 6. AEDL. Condición laboral 

Condición laboral Absoluto % 
Temporal (subvención) 56 31,1 
Interino/a 24 13,3 
Contratada/o laboral 73 40,6 
Funcionario/a 27 15,0 
Total 180 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por último, su distribución por zonas funcionales, muestra como el 44,7% del total de 
los/as ADL corresponden a los espacios litorales y áreas metropolitanas, que representan 
el 81,6% de la población y el 85% del PIB de la comunidad. 
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Figura 2. AEDL. Distribución por zonas 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Asimismo, el 25,1% pertenecen a la franja intermedia que equivale a un 17% de los 
residentes en la región y al el 13% del PIB del total. Igualmente, el 30,2% trabajan en el 
sistema rural, que tiene el 1,5% de la población y un 2% del PIB de la comunidad. Estas 
cifras muestran, a primera vista, una apuesta por el desarrollo de los territorios en peor 
situación económica.  
 

4.2.Resultados desagregados por zonas funcionales 
 
Los datos demográficos desagregados por zonas funcionales muestran, en el caso del sexo 
(Figura 3), que la feminización de la profesión es superior en el ámbito rural (76,9%), 
similar a la media del 70% en el intermedio y el litoral e inferior en el Área Metropolitana 
de Valencia (66,7%). 
 

Figura 3. Sexo AEDL. Distribución por zonas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por grupos de edad (Figura 4), la zona intermedia es la que cuenta con personal más 
“joven” de 25 a 39 años (19,6% del total), seguida de la Rural (15,2%). El litoral tiene un 
contingente menor de jóvenes. 
 

Figura 4. Edad AEDL. Distribución por zonas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el caso de las edades intermedias (40 a 54 años) la mayoría de AEDL se concentran 
en el litoral (75,5% del total) a excepción de Valencia y su conurbación (69,7%). Este 
intervalo de edad también es importante en las poblaciones rurales (73,9%) y en las 
intermedias obtiene el menor peso (67,4%). El personal técnico más “envejecido” se 
ubica alrededor de la ciudad de Valencia (18,2%) con diferencia respecto al resto de 
zonas: 13% la intermedia, 11,3% la litoral y 10,9% la rural. 
 
En cuanto a la formación de origen de los/as ADL (Figura 5), las carreras del ámbito 
económico, que son las mayoritarias, destacan, con diferencia, en el Área Metropolitana 
de Valencia (40,7% del total de agentes) frente a los 26,1% y 27,1% del litoral y del 
ámbito rural, respectivamente, y las zonas intermedias (19,1%). 
 

Figura 5. Formación AEDL. Distribución por zonas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los/as psicólogos/as tienen también un peso importante en Valencia y sus alrededores 
(25,9%), seguidos por el 19,1% de las zonas intermedias y el 13% del litoral. En el 
territorio rural sólo representan un 4,2% del total. La formación en trabajo y relaciones 
laborales oscila entre el 14,8% y el 17,4% en todas las zonas. La carrera de derecho es 
superior en el litoral (17,4%), seguido del ámbito rural (14,6%). La de geografía destaca 
en el territorio intermedio (14,9%) y las vinculadas a educación y turismo en las 
poblaciones del interior rural (10,4% en ambos casos). 
 
Si se presta atención a la formación de postgrado (Figura 6), la formación en máster en 
desarrollo local es superior en el ámbito intermedio (42,3% de los/as AEDL de la zona), 
aunque en el resto de territorios representa entre en 34,5% y un 37,5% del personal 
técnico. El diploma especializado en la materia destaca en el litoral (41,4%) y en Valencia 
y su conurbación (34,4%), mientras que la especialización mediante certificados y cursos 
destaca en el interior rural (19,4%) frete al resto de zonas. No obstante, los/as ADL sin 
formación específica también predominan en el litoral y Valencia (algo más del 21%) 
frente al resto de ámbitos. 
 

Figura 6. Postgrado AEDL. Distribución por zonas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De forma acumulada, el personal técnico con postgrado específico (máster o diploma) 
sobresale en el litoral y Valencia (77,6% y 75%, respectivamente), mientras que los/as 
AEDL sin formación de postgrado (ninguna formación o mediante certificados) es 
mayoritaria en la zona rural (32,3%) en comparación con el resto del territorio. 
 
En cuanto a la antigüedad de las agencias (Figura 7), las más veteranas (más de 20 años) 
se ubican en el Área Metropolitana de Valencia (28,1% del total de las entidades de la 
zona) y en el litoral (21,7%), las de 11 a 20 años de experiencia pertenecen a las 
poblaciones intermedias (más del 35% de los/as agentes) aunque también son importantes 
en el interior las de 11 a 15 años (34,4%). Las entidades de 6 a 10 años predominan en 
Valencia y alrededores (15,6%). Las más jóvenes (hasta 5 años) oscilan entre un 11,1% 
y un 12,5% en todos los territorios. 
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Figura 7. Antigüedad de la Agencia. Distribución por zonas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De forma acumulada, las agencias con más de 10 años despuntan en la zona intermedia 
(85,2% del total de las agencias del ámbito), seguidas del territorio rural (78,1%). Las 
más nuevas, con una experiencia menor de 10 años sobresalen, con diferencia, en el Área 
Metropolitana de Valencia (28,1%). 
 
Por otra parte, los/as AEDL con mayor experiencia en el ámbito del desarrollo local 
(Figura 8) se ubican en Valencia y poblaciones colindantes (30,3% del total de técnicos/as 
de la zona), área que también es mayoritaria en agentes con menor experiencia, lo que 
atisba el inicio de un cambio generacional. El personal con de 16 a 20 años de experiencia 
es ligeramente superior al resto de ámbitos (todos por encima del 35,5%) en la zona 
intermedia (42,6%) y el que ha trabajado entre 11 y 15 años es mayoritario en el litoral). 
 

Figura 8. Experiencia como ADL. Distribución por zonas 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De forma acumulada, los/as ADL con mayor experiencia profesional en desarrollo local 
(más de 10 años) se encuentran en la zona intermedia y el litoral (más del 87%) mientras 
que el personal con menos tiempo en este ámbito profesional (menos de 10 años) está en 
la ciudad de Valencia y alrededores (18,2%). 
 
En cuanto al tiempo en la agencia actual (Figura 9), el personal técnico en desarrollo local 
con más de 10 años en la misma entidad representa entre un 53,7% y un 54,8% del total 
en todos los territorios excepto en el Área Metropolitana de Valencia que desciende a un 
39,4%, por lo que es en esta zona donde destacan los/as ADL con menos de 10 años en 
la misma entidad (60,6%). Y ello pese a que de forma desagregada, las personas con 
experiencia de 16 a 20 años son superiores en este ámbito y en el resto del litoral (21,2% 
y 19,4%, respectivamente) aunque son también ambas zonas las que despuntan por tener 
las agencias AEDL con menos experiencia en las mismas (48,5% y 41,9%, 
respectivamente. Las zonas intermedia e interior serían importantes en cuanta a personal 
con una experiencia en la entidad de 11 a 15 años, como también la zona litoral (todas 
por encima del 35% del contingente), mientras que en Valencia y L’Horta esta 
experiencia es de sólo un 18,2%. 
  

Figura 9. Experiencia en la agencia actual. Distribución por zonas 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Si esta es la experiencia en la entidad actual, la condición laboral de los/as ADL 
desagregada por zonas (Figura 10) muestra cómo el personal funcionario prepondera en 
el Área Metropolitana de Valencia (20% del total) y en el ámbito rural (19,6%), mientras 
que los/as contratados laborales (indefinidos) son mayoritarios en el litoral (48,1%) y en 
Valencia y L’Horta (40%). En este último ámbito también destacan los/as interinos/as 
(16%) frente al resto de zonas. En contraste, las personas en situación temporal 
(subvencionadas) predominan en la zona intermedia (35,6%) y en el interior (32,1%). 
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Figura 10. Condición laboral. Distribución por zonas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De forma acumulada, las personas en situación indefinida (laboral o funcionaria) 
sobresalen en el Área Metropolitana de Valencia (60% del total de ADL de las agencias), 
mientras que las que están en situación temporal (subvencionadas o interinas) son 
mayoritarias en las localidades intermedias (48,9%) frente al resto de zonas. 
 

4.3.Asociación los ítems con relación a las zonas funcionales 
 
Por lo que respecta a la asociación entre las variables de los/as AEDL y las zonas 
funcionales de la Comunitat Valenciana, si atendemos al cálculo de la prueba Chi-
cuadrado de Pearson para determinar si existe relación (asociación o independencia) 
estadísticamente significativa entre las características de los/as agentes y las agencias y 
el territorio donde ejercen sus funciones, los resultados son los siguientes (tabla 7): 
 

Tabla 7. Resultados Pruebas Chi-cuadrado de los ítems con relación a las zonas funcionales 
Pruebas Chi-cuadrado 
Sexo Valor df Sig. Asint. (2-colas) 
Chi-cuadrado de Pearson 432.80 8 .000 
Razón de Semejanza 586.97 8 .000 
N de casos válidos 217     
Titulación Valor df Sig. Asint. (2-colas) 
Chi-cuadrado de Pearson 648.52 184 .000 
Razón de Semejanza 633.53 184 .000 
N de casos válidos 168     
Postgrado Valor df Sig. Asint. (2-colas) 
Chi-cuadrado de Pearson 501.47 152 .000 
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Razón de Semejanza 474.59 152 .000 
N de casos válidos 204     
Condición laboral Valor df Sig. Asint. (2-colas) 
Chi-cuadrado de Pearson 313.65 20 .000 
Razón de Semejanza 383.70 20 .000 
N de casos válidos 180     

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como puede observarse, en las características demográficas (Sexo) y formativas 
(Titulación, Postgrado), así como en la Condición laboral del personal técnico en 
desarrollo local, se advierten diferencias entre las frecuencias teóricas (esperadas si las 
variables fuesen independientes entre sí) y las empíricas (observables), por lo que existe 
algún grado de asociación o relación entre las variables. Como la significancia es menor 
que 0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho), pudiendo afirmarse que existe asociación entre 
estos ítems y el hecho de ejercer sus funciones en una zona u otra. En el caso de la 
Antigüedad de la agencia, la Experiencia del/la agente y de Experiencia en la agencia 
actual, más allá de la distribución de frecuencias y el cruce de variables realizado, no 
podría afirmarse que existe algún grado de asociación o relación con la zona en la que se 
ejercen sus funciones. No bastante, hay que aclarar que el test Chi-cuadrado realizado 
informa de la asociación entre variables, pero no lo hace del sentido ni la magnitud de 
dicha relación.  
 
 
5. DISCUSIÓN 

 
En comparación con otros estudios anteriores, los datos demográficos del estudio 
muestran que la edad promedio de los/as AEDL de 46,94 años, con el 72,2% de los/as 
mismos/as concentrada entre los 40 y los 54 años. Estas cifras son coherentes con la 
evolución del colectivo atendiendo a que hace poco más de una década más del 60% de 
los casos tenía entre 25 y 35 años de edad para el conjunto de España (Sanchis y Melián, 
2010). 
 
En cuanto al sexo, la feminización de la profesión es un hecho. El 72,4% de los/as AEDL 
son mujeres, una cifra similar a la de otros estudios, que muestran que más un 70% del 
personal técnico en desarrollo local son mujeres en la Comunitat Valenciana (Calvo, 
2011; Martínez-Puche, 2021) y más de un 60% en España (Sanchis y Melián, 2010). 
 
Por formación de origen de los/as ADL, se observa una modificación de las carreras 
estudiadas frente a otras investigaciones anteriores, aunque las que predominan siguen 
siendo las relacionadas con el mundo de la empresa y la economía y las jurídicas. En 
comparación con España (Sanchis y Melián, 2010) o con la Comunitat Valenciana 
(Martínez-Puche, 2021), aunque nuestra muestra no incluye las agencias de la provincia 
de Alicante, puede afirmarse que el peso de la Licenciatura, Grado o Diplomatura en 
Económicas-Empresariales desciende respecto a la región y a la nacional y la de Derecho 
es similar. Pero lo interesante es la importancia que va adquiriendo en la actualidad la 
formación en Graduado Social-Ciencias del Trabajo-Relaciones Laborales, Psicología, 
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Pedagogía-Educación-Magisterio, Turismo y Ciencias Políticas-Administración-Gestión 
Pública. En relación con la formación de postgrado no se han encontrado otros estudios. 
 
Asimismo, las agencias en las que ejercen su trabajo experimentan un proceso de 
afianzamiento, incrementando su antigüedad media de 13,4 años a 16,1. De forma 
coherente, se trata de un colectivo profesional que también evoluciona hacia la 
consolidación, con una amplia experiencia de 17,56 años de media, superior a los 13,9 
años de estudios anteriores (Aguado et al., 2023) y muy superior al promedio español de 
hace más de una década de 3,7 años (Sanchis y Melián, 2010). 
 
Sin embargo, si se presta atención a su forma de vinculación laboral con la entidad en la 
que trabajan, un 44,4% del colectivo tiene una condición laboral de temporal 
(subvencionado/a) o interino/a. Aunque se observa cierta reducción de la temporalidad 
en comparación con otros estudios (Cantarero et al., 2011; Martínez-Puche, 2021), estas 
cifras siguen mostrando unos/as dinamizadores/as del modelo de desarrollo local muy 
precarizados/as, al menos hasta los procesos de consolidación laboral presentes en la 
actualidad. Así se vislumbra desde hace décadas en diferentes estudios (FOREM, 2000; 
Calvo Gallego, 2006; Sanchis y Melián, 2010; Barrencua y Satrustegui, 2011; Aguado et 
al., 2023). 
 
 
6. CONCLUSIONES 

 
Del análisis de la figura de los/as AEDL, y de su comparativa con otros estudios 
anteriores, puede afirmarse que el perfil del personal técnico en desarrollo local 
valenciano actual es el de una mujer de entre 40 y 54 años con formación en Económicas-
Empresariales, Graduado Social-Ciencias del Trabajo-Relaciones Laborales, Psicología 
o Derecho, con Máster o Diploma de desarrollo local. Asimismo, tiene una amplia 
experiencia en el ámbito profesional de más de 10 años (casi 20) con más de una década 
en la misma entidad, pero con la condición laboral de contratada laboral. La agencia en 
la que ejerce su trabajo tiene más de 10 años de antigüedad y está ubicada preferentemente 
en espacios litorales y en áreas metropolitanas. Pero si este es el perfil general, éste 
experimenta importantes matices según la zona funcional en la que desarrolle su trabajo 
de ADL. 
 
Los espacios litorales y áreas metropolitanas, que representan el 81,6% de la población y 
el 85% del PIB de la comunidad, poseen las siguientes características: 
 
El litoral contiene el 29,3% de los/as AEDL con un perfil de mujer, con la mayor 
concentración de edades intermedias (40 a 54 años) y un peso relativamente más bajo de 
técnicos/as “jóvenes”, con formación en el ámbito económico-empresarial, en derecho y 
en trabajo-relaciones laborales por encima de la media. Sus integrantes son los que tienen 
una mayor formación en el diploma de postgrado en desarrollo local y se sitúan en la 
media en cuanto al máster. Las agencias pertenecientes a esta zona no destacan 
especialmente en ningún intervalo de antigüedad, aunque son significativas las de entre 
10 y 20 años. Consecuentemente, sus AEDL tienen el mayor peso en la experiencia en el 
ámbito de desarrollo local en la horquilla de 10 a 15 años, con porcentajes importantes en 
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los casos de técnicos/as en la agencia actual de menos de 5 años y entre 10 y 20 años, 
destacando por encima del resto de zonas el porcentaje de contratados/as laborales. 
 
En el Área Metropolitana de Valencia trabajan el 15,3% del personal técnico en desarrollo 
local, con una feminización de la profesión inferior al resto de zonas, con mayor 
porcentaje de AEDL más “envejecidos/as” (55 a 65 años). Su formación mayoritaria es 
en carreras del ámbito económico-empresarial en un promedio superior al resto de zonas, 
con un peso importante de psicólogos/as y con formación en trabajo-relaciones laborales 
por encima de la media. Al igual que en el litoral en general, su contingente es el que 
tiene una importante formación en el diploma de postgrado y se sitúa en la media en 
cuanto al máster, aunque el peso de las personas sin formación específica es superior al 
del resto de las zonas. Las entidades que la componen son las de mayor peso porcentual 
en el caso de las más veteranas (más de 20 años) y en las menores de 10 años. En esta 
línea, sus integrantes son los de mayor proporción con experiencia de más de dos décadas 
y, también, en los de menos de una década, destacando especialmente los que trabajan en 
la agencia actual menos de 5 años. Es la zona con mayor porcentaje de funcionarios/as e 
interinos/as, con un peso importante de contratados/as laborales. 
 
La franja intermedia, que equivale a un 17% de los residentes en la región y al el 13% del 
PIB del total, tiene el 25,1% de los/as ADL, con un grado de feminización intermedio y 
con un mayor peso del personal más “joven” (25 a 39 años), con un porcentaje 
significativo de geógrafos/as con relación al promedio de otras zonas y de formación en 
psicología y en trabajo-relaciones laborales por encima de la media, de forma similar a la 
formación en el ámbito económico-empresarial. Se trata del personal con mayores 
estudios de postgrado en máster, situándose en la media en el caso del diploma, aunque 
tiene un peso importante en personas sin formación específica en comparación con otras 
zonas, excepto Valencia y su conurbación. Las agencias de esta zona son las de mayor 
peso en la antigüedad de 10 a 20 años. En este sentido, destacan los/as AEDL con una 
experiencia de entre 15 y 20 años, con un peso importante de trabajadores en la misma 
agencia los últimos 10 a 15 años. En este territorio destaca especialmente el personal 
temporal con subvención, por encima del resto de ámbitos. 
En el sistema interior-rural, que tiene el 1,5% de la población y un 2% del PIB de la 
comunidad, dinamizan el territorio el 30,2% de los/as AEDL. A primera vista, esto 
representa una apuesta por el desarrollo de los territorios en peor situación económica. 
Este ámbito tiene una feminización de la profesión superior al resto de zonas y un peso 
importante de agentes de edades intermedias (40 a 54 años), con formación significativa 
en carreras del ámbito económico-empresarial y de derecho, así como en trabajo-
relaciones laborales, educación y turismo superior al promedio. La formación en 
postgrado de sus componentes se mantiene en un peso similar al promedio en el caso del 
máster y el diploma y es el ámbito con mayor porcentaje de técnicos/as con certificados 
y cursos de especialización. En el interior de la región destacan las agencias de 10 a 20 
años de antigüedad, sobre todo las de 10 a 15 años. Su personal técnico no sobresale en 
ninguna franja de experiencia, aunque es significativo en la de 10 a 20 años, 
manteniéndose en un rango alto en el caso de la experiencia en la misma agencia. Este 
personal tiene un peso importante en el caso de funcionarios/as y de temporales 
subvencionados/as, en comparación con otras zonas. 
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Por último, cabe destacar que existe algún grado de asociación o relación entre las 
variables demográficas (Sexo) y formativas (Titulación, Postgrado), así como en la 
Condición laboral del personal técnico en desarrollo local y el hecho de trabajar en una 
zona u otra. En el caso de la Antigüedad de la agencia, la Experiencia del/la agente y de 
Experiencia en la agencia actual, no podría afirmarse que existe este grado de relación 
con la zona en la que se ejercen sus funciones.  
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