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Julio llega con novedades y nuevos artículos 
en la revista Desarrollo y Territorio de la Red 
DETE, buscando compartir una vez más, 
el esfuerzo de escritura de un colectivo de             

.   profesionales y académicos/as que crece y tiene 
ganas de transmitir experiencias, análisis y reflexio-
nes en desarrollo territorial.

Jorge Ortega, Lenia M. Planas, Félix Modrego, 
Homero F. Quintana (Chile), analizan el caso  de  
“Agentes aceleradores en un ecosistema de Innova-
ción Tecnológica AGTECH.  Caso de Estudio en la 
Región O´Higgins.

Alderid Gutiérrez Loaiza y Cindia Arango López 
(Colombia), comparten el artículo denominado 
Desarrollo territorial: una propuesta conceptual, el 
cual es resultado de la investigación “Desafíos del 
Programa Desarrollo Territorial. El caso del Orien-
te antioqueño”, financiada por el Comité para el 
Desarrollo de la Investigación, Universidad de An-
tioquia.

Guadalupe Cabrera Figueroa (Argentina) analiza 
la experiencia de “Economía del Conocimiento y 
Desarrollo Económico Territorial". Estudio de la 
política municipal del Gobierno de San Miguel 
(Provincia de Buenos Aires, Argentina) durante el 
período 2020 – 2022 con énfasis en el rol del go-
bierno local y la participación de los actores locales”.

En esta edición también difundimos el artículo 
denominado Digitalización. Instrumentos Y He-
rramientas Que Favorecen Un Desarrollo Más 
Inclusivo Y Sostenible de Verónica López Sabater 
publicado por Economistas Sin Fronteras en el 
Dossieres EsF n.o 49, primavera 2023.

Como parte de las actividades desarrolladas desde 

la Red DETE, el Comité Coordinador conformado 
por Ismael Toloza (Chile), Natalia Rivera y Enrique 
Merlos (El Salvador) hacen llegar a sus socios/as e 
interesados/as un informe sobre el Taller de Plani-
ficación Estratégica de la Red Dete: Impulsando la 
Colaboración Regional para el Desarrollo celebra-
do en marzo del corriente.

Asimismo, desde la Universidad Nacional de Villa 
María nos participan del artículo donde se describe 
y analiza la experiencia del Segundo Congreso La-
tinoamericano de Ciencias Sociales de la UNVM 
y Pre Congreso Argentino CODESOC, llevado a 
cabo durante el mes de junio en diversas sedes de la 
alta casa de estudios.

Por último, compartimos y sugerimos la lectura de 
una serie de libros y documentos así como también 
la revisión de nuevos eventos en temas diversos a 
realizarse en los próximos meses, que pueden ser 
de interés.

Esperamos que disfruten de la edición N°14 de 
nuestra querida revista.
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RESUMEN

Ser una región agroalimentaria relevante no es su-
ficiente para desarrollar un ecosistema de innova-
ción Agtech. Un caso de estudio regional chileno, 
además, muestra que es clave acelerar la inversión 
privada, estructurar y dinamizar el rol de distintos 
agentes y sus relaciones para crear valor compartido, 
que intente maximizar el uso de incentivos a la in-
versión pública privada en territorios agro-produc-
tivos. Para el caso estudiado se usaron herramientas 
econométricas y de análisis en una investigación 
descriptiva no experimental, junto con la aplicación 
de 56 entrevistas a expertos y agentes económicos 
y tecnológicos relevantes del ecosistema regional de 
estudio, centrado en la Región de O'Higgins. 

PALABRAS CLAVES: Ecosistema de innovación 
Agtech; Inversión regional; Inversión extranjera direc-
ta; Región de O’Higgins; Chile

ABSTRACT

Being a relevant agri-food region is not enough 
to develop an Agtech innovation ecosystem. A 
Chilean regional case study also shows that it is 
key to accelerate private investment, structure and 

stimulate the role of different agents and their 
relationships to create shared value, which tries to 
maximize the use of incentives for public-private 
investment in agro-productive territories. For 
this study, econometric tools and comprehensive 
analysis were used in a non-experimental 
descriptive investigation; and 56 interviews were 
applied to experts and relevant agents of the Agtech 
innovation ecosystem of the O'Higgins Region.

KEY WORDS: Agtech Innovation Ecosystem; Regional 
Investment; Foreign Direct Investment; O’Higgins 
Region; Chile 

INTRODUCCIÓN

El estudio sobre los ecosistemas de innovación y 
de emprendimiento innovador Agtech es bastante 
reciente y desde la perspectiva de los impactos de 
la inversión privada sobre la economía regional son 
aún más escasos (Mendes et al., 2022). Los impac-
tos estimados en la producción y el trabajo de la 
inversión privada, con especial foco en la inversión 
extranjera directa, IED, justifican los esfuerzos pú-
blicos para atraer y retener la IED en Chile y dis-
tintas regiones. 

Desde el año 2020 Chile explicita una estrategia 
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proactiva en la promoción comercial de la inversión 
privada con el fin de atraer una industria alimenta-
ria más sofisticada, que aporte a la inversión en ali-
mentos procesados saludables y en la expansión de 
cadenas globales de valor incorporando al sistema 
regional productivo a nuevas empresas agrotecnolo-
gías y agronegocios (InvestChile, 2019, 2020), y el 
destino de tal esfuerzo se ha concentrado en las re-
giones de la zona central de Chile, las que cuentan 
con mayor densidad de innovación y de empresas 
agro exportadoras. 

La inversión privada, en especial la IED, ha demos-
trado ser muy sensible a las condiciones del entorno 
local y el sector agroalimentario responde a ventajas 
comparativas de localización y a las economías de 
aglomeración, por lo que las iniciativas privadas de 
inversión son claves no sólo para aumentar las ca-
pacidades regionales en su ensamblaje productivo y 
comercial con los mercados internacionales, con los 
más de 65 países con los cuales el país cuenta con 
32 acuerdos económicos, comerciales y 33 acuer-
dos de promoción y protección recíproca de las 
inversiones vigentes (SUBREI, 2023), sino como 
un recurso para atraer y retener mejor inversión y 
hacer una contribución sustancial en la aceleración 
de la inversión público privada y a la innovación 
productiva, especialmente enfocada en la búsqueda 
de talento y conocimiento impactando en el desa-
rrollo del ecosistema de innovación Agtech y del 
emprendimiento innovador, y particularmente en 
regiones exportadoras como la Región del Liberta-
dor General Bernardo O'Higgins, con un potencial 
sin explorar.

La inversión privada (y la pública) productiva trae 
efectos económicos positivos de arrastre en el sector 
agroalimentario en regiones de países receptores, 
agroalimentariamente relevantes. La evidencia in-
dica que las empresas de IED son particularmente 
intensivas en el uso de mano de obra calificada, y el 
aumento en la demanda provocada por ésta puede 
acelerar la empleabilidad con salarios calificados. 
En industrias emergentes en la vertiente bio farma-
cológicas e intensivas en conocimiento la inversión 
privada IED puede impulsar inversiones público-
privadas para el desarrollo de cadenas nuevas de 
valor en sectores primarios y tecnológicos asociados 
al agro que demandan de un espacio de desarrollo 
más sostenible, pero que requiere ser encadenada 
con procesos y estrategias nacionales y regionales 
innovadoras asociadas también con la calidad del 
empleo, la sostenibilidad ambiental, la innovación e 
inclusión productiva.

La evidencia empírica global muestra una variedad 
de casos de referencia internacional útiles para acor-
tar los procesos de aprendizaje y conocer su comple-
jidad e irrupción del capital de riesgo en la produc-
ción de emprendimientos innovadores destinados a 
acelerar cambios para lograr una agricultura más 
productiva y sostenible. Distintos modelos de arti-
culación de la inversión han sido impulsados desde 
el sector público y el sector privado, en ocasiones 
simultáneamente, e indican la relevancia de la in-
versión privada sobre el impacto económico de eco-
sistemas escasamente estructurados y poco desarro-
llados para acelerar el emprendimiento innovador e 
incorporar a las empresas locales del sector agroa-
limentario como agentes tractores que estimulen la 
provisión de las soluciones tecnológicas en la indus-
tria Agtech, con potenciales efectos multiplicadores 
sobre las economías locales y regionales. 

Al respecto, las políticas de promoción, atracción, 
retención y expansión de la inversión privada como 
clave de la aceleración de los ecosistemas de innova-
ción Agtech requieren complementarse y ser cohe-
rentes con otros elementos impulsores habilitantes 
que permitan conectar las capacidades de la IED 
con las empresas exportadoras y locales. La existen-
cia de una casi nula comprensión de ello por los 
formuladores de incentivos vinculados a políticas 
regionales de innovación y de las propias empresas 
líderes en el sector agroalimentario ha producido, 
por lo general, un escaso efecto de la inversión sobre 
el ecosistema Agtech para maximizar su impacto 
en las economías regionales, al no estar alineada a 
otras políticas e incentivos tales como: la política 
regional de inversiones, de empleo y capacitación 
laboral, de ciencia, tecnología e innovación, edu-
cación, de transformación productiva, de inclusión 
social y ambiental, en un contexto de creciente des-
igualdad.

Este trabajo tiene el objetivo de proporcionar al-
gunas evidencias sobre la relevancia de la inversión 
privada, especialmente centrado en la IED de la 
Región de O’Higgins, demostrando sus impactos 
positivos sobre el producto y el empleo, mostrando 
su relevancia en el caso de una región relevante en 
el sector agroalimentario. Y, proporcionar evidencia 
extraída de los agentes incumbentes en los sistemas 
productivo y tecnológico en una región específica, 
al explorarse en las actuales posiciones y roles de 
las organizaciones del entorno en el ecosistema de 
innovación Agtech al momento de crear valor de 
uso compartido, económicamente útil y producir 
impacto regional en el crecimiento del emprendi-
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miento innovador posible a ser escalado.

Si bien existe una cierta tendencia de las empresas 
de la región, especialmente las de menor tamaño 
y las exportadoras, a colaborar con los centros de 
investigación, universidades y centros tecnológicos, 
enfocándose a la búsqueda de soluciones, por la vía 
de la firma de contrato de servicios o de apoyar en el 

patrocinio de ciertos proyectos de innovación regio-
nal, estas relaciones son poco sistemáticas y fluidas, 
y la investigación empírica relativa a los ecosistemas 
regionales de innovación Agtech, además de mar-
ginal y escasa, ha estado centrada en la revisión de 
casos de éxito y en la descripción de la anatomía de 
los ecosistemas pero no a su funcionalidad.
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Al respecto, el contenido del artículo se estructura 
en las partes siguientes. La primera parte recoge los 
principales contenidos del marco conceptual adop-
tado para el análisis de la inversión privada y su im-
pacto en el sector agroalimentario regional; y los 
distintos modelos de análisis sobre el papel clave de 
los agentes económicos en el aceleramiento regional 
del ecosistema de innovación Agtech, a partir de la 
revisión de la literatura más reciente sobre el tema y 
de la revisión y contrastación de experiencias sobre 
casos reales de estudios regionales en materia que 
aportan al análisis del desarrollo regional de ecosis-
temas de innovación Agtech, y que pueden servir 
de referencia para la región caso de Estudio. 

En la segunda parte, se describen los procedimien-
tos metodológicos y fuentes de información en los 
que se fundan los resultados empíricos aportados 
por la investigación. En la tercera parte, se presen-
tan dichos los resultados, que son de dos tipos. El 
primero, presenta el análisis de sensibilidad resul-
tante relativo al posible impacto de la IED en el 
crecimiento económico regional y el empleo en el 
sector agroalimentario de la Región O’Higgins. El 
segundo tipo de resultado se centra en mapear a los 
agentes de inversión privada empresarial y tecno-
lógicos presentes en el territorio, conocer sus mo-
tivaciones para cumplir con roles más proactivos 
dentro del sistema de innovación y el ecosistema de 
emprendimiento innovador Agtech. Finalmente, se 
recogen las conclusiones y recomendaciones fruto 
de un trabajo de investigación-acción en curso.

MARCO TEÓRICO

El impacto de la IED en el crecimiento, el em-
pleo y la innovación agroalimentaria

De acuerdo con la literatura existente, la IED 
tiene un efecto bidireccional en el crecimiento 
económico, el cual aumenta la demanda por empleo 
y éste aumenta los salarios. Asimismo, este aporte 
puede tener un efecto positivo de las empresas 
locales en la incorporación de innovaciones. 

La literatura consultada muestra que la inversión 
extranjera directa, que es inversión privada, por lo 
general hace mayor uso de los incentivos tributarios 
para la inversión privada en I+D, junto con ella trae 
nuevas innovaciones en la producción y sistemas 
de gestión, que impulsa a los proveedores locales 
a modernizarse y adoptar nuevas tecnologías e 
innovar más que las empresas locales y nacionales, 

siendo escasa la participación de las empresas y de la 
inversión privada en I+D en la región de estudio en 
relación a otras regiones relevantes en la producción 
agroalimentaria localizada en el centro sur de Chile.

Acerca de los ecosistemas de innovación y de em-
prendimiento innovador

Por la naturaleza de sus orígenes, los ecosistemas 
de innovación han estado vinculados a los cambios 
tecnológicos, a la evolución del crecimiento 
económico y al desarrollo sostenible humano, 
teniendo su génesis en la economía evolucionista 
cuyos condimentos principales son el carácter 
interactivo y el aprendizaje (institucional, 
reglas del juego formales e informales) que se 
establecen en el proceso de innovación. Dicho 
enfoque conceptual, es complementado hoy día 
por otros enfoques vinculados a la Economía 
Ecológica. La interdependencia de distintos 
elementos entre la economía evolutiva y la 
ecología da paso al término de Ecosistemas, como 
una nueva forma de organización, que requiere 
reconocerse conceptualmente en la formulación 
de políticas con base en la competencia y en las 
acciones antimonopolio; de modo que se enfoca 
su comprensión hacia la caracterización de las 
relaciones y dinámicas corporativas de las empresas, 
intra organizacional, y con su entorno más próximo. 

En el estudio se utiliza una de las definiciones 
más usadas en sistemas de innovación para hacer 
referencia a los Ecosistemas de Innovación, 
enriquecida por la confluencia de elementos 
asociados a la economía evolutiva y a la ecológica. 
En este sentido Lundvall, en el año 1992 lo define 
como: un conjunto de “(...) elementos y relaciones 
que interactúan en la producción, difusión y uso 
de conocimientos nuevos y económicamente útiles 
(...)”, localizados en diferentes geografías, que 
comparten propósitos y características comunes 
(similares) o son partes de una misma cadena de 
valor (global o regional). En definitiva, un modelo 
ecosistémico sea de innovación o de emprendimiento 
innovador, debe considerar a sus principales actores, 
los roles que juegan y sus valores. Estos elementos 
son reconocidos dentro de los modelos funcionales 
de ecosistemas de emprendimiento innovador al 
momento de examinar cómo operan éstos en la 
creación de sistemas de innovación con foco en 
la fertilización de negocios emergentes de rápido 
crecimiento, y en la existencia de una estructura 
de agentes y un sistema de relaciones en el cual 
desempeñan una función del valor que aportan al 
ecosistema y viceversa. 
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Dicho modelo es el que inspira el análisis 
comprensivo del caso de estudio regional mapeado 
en la Región O’Higgins, como primer enfoque 
centrado en el papel que desempeña cada agente 
en el ecosistema, incluidos los emprendedores, 
tomando en cuenta sus relaciones y el valor 
generando entre ellos. El citado modelo, además, 
ha sido usado para mapear las dinámicas de 
interacción social y económica dentro de los 
ecosistemas de emprendimiento innovador y de 
sistemas de innovación menos competitivos, en los 
cuales se concluye la relevancia de la colaboración 
como un recurso clave para impulsar la creación y 
el fortalecimiento de los ecosistemas de innovación 
Agtech.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Método econométrico

El método econométrico utilizado en este estu-
dio consistió en la formulación de un sistema de 
ecuaciones simultáneas para estimar los mecanis-
mos de causa-efecto descritos anteriormente. Para 
la estimación se utilizaron datos estadísticos de 13 
regiones para los años del 2012-2019; el análisis 
también se extendió a 13 regiones y ocho sectores 
económicos para los años 1996 a 2011 (Modrego 
et al., 2022). Los datos se obtuvieron de las esta-
dísticas del Banco Central de Chile, encuestas de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas, En-

cuesta Caracterización Socioeconómica (CASEN) e 
información del Comité de Inversiones Extranjeras 
de Chile e InvestChile. A partir de estos parámetros 
estimados, se calcularon las elasticidades directas, 
indirectas y totales del efecto de la IED sobre el 
producto, el empleo y el salario de trabajadores no 
calificados y calificados: Finalmente, con las elasti-
cidades calculadas y los valores promedio de las va-
riables de producto, empleo y salarios, se realizó un 
ejercicio de simulación ante diferentes escenarios de 
aumento de la IED en la Región de O’Higgins, a 
nivel regional y sectorial, con énfasis en el sector 
agroalimentario. 

Método de análisis comprensivo

Para una parte de la investigación se usaron téc-
nicas del análisis comprensivo, técnico-comercial, 
con base en evidencia de datos y en las entrevistas 
realizadas para recoger la percepción de agentes del 
sistema regional tecnológico y de emprendimiento 
innovador interesados en aportar a la región. Una 
parte de los resultados asociados con el análisis 
comparado de ecosistemas relevantes de innova-
ción tecnológica y de emprendimiento innovador 
en ciudades agroalimentarias fueron contrastados 
con la opinión experta de profesionales y asesores 
experimentados en promoción comercial y de in-
versiones vinculados al desarrollo de ecosistemas Ag 
Foodtech. Las entrevistas aplicadas se enfocaron ha-
cia las empresas emergentes, personas naturales con 

El modelo se explica desde los siguientes 
componentes: i) definición de un propósito común 
que le dé sentido a la comunidad de agentes que 
lo integran y que tributen a la sociedad y no solo a 
ellos mismos; ii) foco en la atención del desarrollo 
emprendedor de las nuevas empresas innovadoras 
como agente de cambio del ecosistema; iii) en la 
clasificación de agentes, su rol y en el valor aportado 
del y para el ecosistema. Los componentes analizados 

en este enfoque se centran en: la construcción de un 
propósito común, que movilice el desempeño y la 
contribución de cada agente, que tiene como fin 
último servir a las necesidades de la comunidad a la 
que se integra; en el emprendedor como principal 
agente de cambio, distinguiendo para cada tipo de 
agente dentro del ecosistema, roles diferenciados, 
destacándose en el Cuadro N.º 1, los siguientes:

Cuadro Nª 1 Clasificación, descripción de roles de los agentes y de su propósito del ecosistema de innovación 
Agtech en la Región de O'Higgins

Fuente: Elaboración propia, a partir del Estudio sobre Ecosistemas Ag Tech en ciudades relevantes y referentes para la región de O´Higgins, 2022.
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servicios de consultoría en la materia, empresas tra-
dicionales consolidadas en el sector agroalimentario 
y exportador, asociaciones del entorno empresarial, 
centros de investigación y de difusión tecnológica, 
establecidas en la región o con intención de expan-
dirse a ella, siendo la mayoría de las organizaciones 
entrevistadas del sector privado.

Para la recogida de datos e información, así como 
para su validación, se diseñaron cuestionarios para 
entrevistas; pauta semiestructurada para conversa-
torios con especialistas internacionales de la indus-
tria Ag Foodtech y en ecosistemas de innovación 
agro tecnológico. Los conversatorios con especialis-
tas de la industria permitieron confirmar creencias 
compartidas por el equipo de investigación, confor-
me a la información extraída de fuentes primarias 
y secundarias. Los primeros expertos entrevistados. 
Todos los agentes o expertos consultados se desem-
peñaban en la industria Agtech en el año 2022, en 
distintos ecosistemas globales y regionales de inno-
vación y emprendimiento innovador, y contaban 
con 5 o más años de experiencia en el ejercicio de 
la profesión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Simulaciones resultantes en materia de la IED 
en el sector agroalimentario para la región de 
O’Higgins 

El ejercicio de simulación para la región de 
O’Higgins podría indicar que la entrada de IED 
produciría efectos positivos sustanciales en térmi-
nos de producción regional y creación de empleos; 
siempre y cuando vaya acompañado por políticas 
regionales de inversión e innovación y la armoni-
zación de intereses privados y público-privados, 
reflejados en las motivaciones, roles y las dinámi-
cas relacionales y transaccionales entre los agentes 
responsables del desarrollo regional, que aseguren 
maximizar el impacto sobre la economía regional 
y el desenvolvimiento de los agentes económicos 
y tecnológicos en el naciente ecosistema regional 
Agtech.

El Cuadro N.º 2 resume los parámetros utilizados 
para la simulación de efectos económicos de la IED 
en O’Higgins. 

Cuadro N.º 2. Parámetros económicos de la Región de O’Higgins, año 2020

Fuente: Datos extraídos del Banco Central, InvestChile, otras fuentes oficiales especializadas.

Entre los resultados de la estimación de efectos para 
los distintos escenarios de aumento de la IED se 
puede señalar que, en el caso del producto regio-
nal, los resultados son significativos tanto desde un 
punto de vista estadístico como práctico. Por ejem-
plo, un 30% de aumento en la IED se asocia a un 
aumento del producto regional de más de 100 mil 
millones de pesos.  Asimismo. duplicar el stock de 
IED respecto de los niveles actuales, lo que equivale 

a 14 años según el crecimiento promedio de la IED 
regional en el periodo 2012-2020, se asocia a un 
efecto estimado de unos 436 mil millones de pesos, 
es decir, alrededor de 6,7 puntos porcentuales o casi 
4 años de crecimiento regional según el crecimiento 
anual promedio de O’Higgins en el periodo 2010-
2020. 

El efecto estimado en el empleo también es sustan-
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tivo en términos de empleo calificado y no califica-
do, pero bastante mayor en el caso de este último 
tipo de empleo. Un aumento del stock de IED de 
un 30% se asocia a más de mil empleos no califica-
dos y más de 5 mil empleos calificados. Distinto es 
el caso de los salarios, ya que los efectos de la IED 
no son apreciables en términos estadísticos para los 
salarios no calificados y en el caso de los salarios 
calificados, aunque los efectos estimados son signi-
ficativos desde un punto de vista estadístico, tienen 
poca significancia práctica.

Para el sector agroalimentario en particular, donde 
se observaron los mayores efectos en el PIB, empleo 
no calificado, empleo calificado, salarios no califi-
cados, comparados con otros sectores, los resulta-
dos de las simulaciones indican, por ejemplo, que 
subir la IED en 10 puntos porcentuales se asocia 
a aumentos del PIB en torno al 0,21% del PIB de 
O’Higgins en 2020. En el trabajo no calificado un 
aumento de la IED de un 10% se traduce en una 
estimación de 616 puestos de, lo que corresponde 
a alrededor del 1,9% del trabajo no calificado en el 
sector en la región, y estos efectos son mayores que 
en otros sectores. Además, es uno de los sectores en 
donde las diferencias de productividad entre em-
presas foráneas y locales sea posiblemente mayor. 
En el empleo calificado, un aumento del 10% de la 
IED se asocia a alrededor de 1.050 trabajos califi-
cados, es decir, de alrededor de un 1,9% del trabajo 
calificado del sector en O’Higgins.

Mapeo de agentes claves para acelerar el ecosis-
tema regional Agtech en la Región de O’Higgins

En la región de O’Higgins, según los resultados del 
mapeo de los agentes entrevistados respecto a su rol 
en el ecosistema de innovación regional Agtech se 
muestran dos de los siete roles claves sin presencia 
de agentes lideres. En efecto, no existe ninguna or-
ganización desempeñando el rol de articulador o de 
acelerador en el ecosistema de innovación, aunque 
existe una organización que cumple un rol como 
acelerador corporativo para abordar los desafíos 
tecnológicos y de crecimiento en la agroindustria, 
liderado por Agrosuper, localizada dentro de la re-
gión, con una puesta en marcha de modelos de in-
novación abierta, y que eventualmente podría estar 
interesada en colaborar en la producción de un ente 
articulador de servicios de valor compartido de uti-
lidad directa e impacto en la industria.

La mayoría de los agentes cumplen roles de solucio-
nadores tecnológicos, compradores de tecnología o 

promotores, cerca del 77% de los entrevistados in-
sertos en el ecosistema regional se desempeñan con 
alguno de estos roles. La utilidad de trabajar para el 
ecosistema, como un elemento de bien de interés 
colectivo no es visible, aunque deseable por parte 
de la mayor parte de los entrevistados. 

El ecosistema de innovación Agtech operativo en la 
región de O’Higgins funciona de modo fragmen-
tado, pero se identifica la disposición de empresas 
tractoras por realizar un esfuerzo por desarrollar y 
acelerarlo en caso de que exista interés comparti-
do y un articulador con peso o liderazgo que con-
voque, dispuesto a invertir, en la colaboración, en 
empresas emergentes y centros regionales que re-
suelvan desafíos productivos y tecnológicos reales.  
Al respecto, esto hace necesario el planteamiento 
de estructuras de interfaz que cumplan el papel de 
articulador y acelerador profesional y responsable 
en el marco de estrategias de innovación público-
privada y entre privados, con gobernanzas definidas 
y estables que diseñen y logren entregar servicios 
de valor compartido, maximizando la inversión y el 
posicionamiento en el mediano y largo plazo, ins-
pirados en las experiencias revisadas y buenas prác-
ticas internacionales. De acuerdo con los resultados 
obtenidos de las entrevistas, según la percepción de 
los investigadores en el estudio, se destaca que el 
79,2% de los entrevistados, y un poco más del 82% 
de las organizaciones tienen algún interés para cola-
borar con el propósito de aceleración del ecosistema 
regional de innovación Agtech. 

Así pues, en el mapeo regional del ecosistema de 
innovación Agtech encontramos escasez de em-
prendimientos innovadores de rápido crecimiento 
en la industria de origen regional. Por otra parte, la 
industria agrícola tiene escasa apertura a la incor-
poración de tecnologías emergentes y cuenta con 
una visión tradicional al respecto. Por otra parte, 
existe un bajo nivel de colaboración en la industria 
y en el sector agro tecnológico, a lo que se agrega 
la dificultad comercial y de gestión de los oferentes 
de tecnologías para conectar con el mercado y los 
desafíos de transformación de las empresas y pro-
ductores de menor tamaño. 

Por otra parte, ninguna de las universidades con 
proyectos financiados por el fondo de innovación 
para la competitividad regional terminaron en 
productos y servicios pre comerciales o comercia-
les sostenibles, estando los esfuerzos acotados a la 
transferencia tecnológica durante la ejecución del 
proyecto mismo y la ausencia de financiamiento 
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regional para acelerar el desarrollo de acciones aso-
ciativas de impacto en el ecosistema de innovación 
Agtech. 

En relación con los intereses presentados por las 
empresas entrevistadas, con menos de 10 años de 
constitución, tienen mayor demanda de acceso a fi-
nanciamiento que permita potenciar el crecimiento 
de la empresa en gran medida para el escalamiento 
comercial, que es uno de los principales motivado-
res para participar en este proceso. Por otro lado, y 
de la mano del punto anterior, se evidencia un gran 
interés por servicios de apoyo para el acceso a los 
mercados, a través de espacios de networking con 
la industria o directamente acceso a vinculaciones 
comerciales, que permitan acercar a las empresas a 
presentar sus soluciones y también conocer las ne-
cesidades y desafíos de la industria directamente de 
sus potenciales clientes. Lo anterior va de la mano 
también con el acceso a servicios de asesoría para 
acelerar la internacionalización de las empresas, que 
es otro punto que se visualiza como una necesidad e 
interés de las empresas entrevistadas. 

Gran parte de las empresas emergentes entrevista-
das ya se habían relacionado con incubadoras o ace-
leradoras, donde fueron apoyadas en sus procesos 
de creación y desarrollo, con inversión para el inicio 
de sus negocios, así como también con asesoría, re-
des de conexión con otras empresas startups y en su 
vinculación con el ecosistema nacional de innova-
ción. Entre las principales incubadoras o acelerado-
ras más nombradas se encontraban ninguna tienen 
presencia en la Región de O´Higgins. 

Por lo general, las empresas entrevistadas emer-
gentes y tradicionales, no se relacionan entre sí de 
modo sistemático, al momento de innovar, y ope-
ran en silos de forma aislada, esto es característico 
de la cultura del sector, pero existen factores críticos 
como la desconfianza de las empresas en los cen-
tros universitarios, la burocracia del sistema de sub-
sidios ha implicado una carga adicional adminis-
trativa que desincentiva la participación, además, 
existen incentivos más asociados con la producti-
vidad científica y no con la innovación empresarial 
y sus desafíos. Por otra parte, las gerencias corpo-
rativas exigen resultados en el corto plazo, lo que 
finalmente incentiva a las estructuras de innovación 
de las compañías a buscar soluciones tecnológicas 
competitivas foráneas. Las pocas relaciones entre las 
empresas y de éstas con los centros de conocimien-
to técnico en y fuera de la región son marginales y 
espurias. En este sentido, algunas de las compañías 

más maduras entrevistadas han cerrado sus modelos 
de innovación abierta para startups chilenas, y están 
más interesadas en facilitar el aterrizaje de compa-
ñías emergentes foráneas que resaltan sus desafíos 
de crecimiento reales. 

Existe la percepción que las iniciativas regionales de 
interés público privadas instaladas tienen un alcan-
ce limitado y con poca sustentación económica una 
vez que los fondos públicos dejan de estar dispo-
nibles; pero se recogió una amplia coincidencia de 
la necesidad de alguna organización o agente que 
cumpla el rol de articular y conectar a los distintos 
actores del ecosistema, facilitando el encuentro y la 
colaboración en aras de aumentar el número de rela-
ciones entre los nodos del ecosistema. Por otra par-
te, se ve la necesidad de fortalecer nuevos esquemas 
de participación financiera que se originen con po-
tenciales colaboraciones para el desarrollo de solu-
ciones asociativas, dado que sus mercados apuntan 
a segmentos de clientes similares, y las soluciones 
se relacionan con la optimización del uso de agro 
insumos (agroquímicos y fertilizantes) por parte 
de productores en sus cultivos. Con relación a los 
investigadores y centros tecnológicos entrevistados, 
que desarrollan proyectos regionales financiados 
con el fondo público de innovación para la com-
petitividad (FIC), se evidenció un claro interés por 
generar estudios y análisis agronómicos que apun-
tan a mejorar las condiciones de cultivos y transfe-
rir conocimientos y herramientas tecnológicas para 
fortalecer las capacidades de manejo de cultivos de 
productores agrícolas, para lo cual realizan un gran 
esfuerzo de vinculación y transferencia en el territo-
rio. Sin embargo, sus proyectos no apuntan a desa-
rrollar un producto o servicio comercializable, ni se 
preocupan mayormente de implementar modelos 
de sostenibilidad para dar continuidad al proyec-
to y mantener unidades de prestación de servicios 
a los beneficiarios con los que trabajan durante el 
desarrollo del proyecto, quedando estos abandona-
dos cuando los recursos FIC finalizan, cuestión que 
genera externalidades negativas, sobre todo para los 
casos en que los beneficiarios son pequeños produc-
tores, quienes dependen de un apoyo y acompaña-
miento constante en un mediano a largo plazo para 
poder introducir efectivamente nuevas tecnologías 
o metodologías de trabajo en sus campos. 
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No obstante ello, el trabajo con los centros, duran-
te la investigación sirvió para identificar desafíos 
transversales que surgen en varias de las entrevis-
tas realizadas y que dice relación con la necesidad 
manifiesta de algunos de los agentes del ecosistema 
de innovación Agtech de innovar en modelos de 

negocios que permitan, por una parte, profundizar 
la integración y conexión de las líneas de trabajo 
de los centros de investigación y emprendedores 
tecnológico locales, todos agentes tecnológicos del 
sector privado, con los problemas más urgentes y 
apremiantes de los productores hortofrutícolas de 
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la Región de O’Higgins en particular, que se ven 
cada día más desafiados por los márgenes de utili-
dad de sus operaciones agrícolas, en un escenario de 
tomadores de precios con costos de agro insumos 
al alza. 

Los investigadores de centros tecnológicos priva-
dos y de asociación regional y multinivel, pública 
y privada, junto con emprendedores tecnológicos 
autónomos y el Gobierno Regional de Magallanes 
y la Antártica Chilena logran poner en marcha un 
acuerdo tecno-productivo y de innovación hor-
tícola al servicio de una tercera región, inspirados 
en la cooperación descentralizada y en las mejores 
prácticas y experiencia provenientes de Finlandia y 
Holanda para formular la implementación de un 
Programa Asociativo de Investigación e Innovación 
Tecnológica Hortícola para la Seguridad y Sobera-
nía Alimentaria Magallánica. Con ello, se demues-
tra que es más factible reunir capacidades tecno 
productivas distribuidas en diferentes organizacio-
nes dentro de la región de O´Higgins para resolver 
desafíos tecnológicos en una región diferentes, pues 
no se compite por recursos y financiamientos pro-
pios.  En otras palabras, como afirmó hace siglos el 
filósofo Lo Tse, aplicable al caso de estudio… “Un 
viaje de mil leguas comienza con un solo paso”, o lo 
que es igual “en un camino de mil leguas, el recorri-
do se inicia con los primeros pasos (…)”. 

CONCLUSIONES

La investigación confirma la necesidad de que exis-
tan, al menos, dos elementos claves en los ecosiste-
mas de innovación regional Agtech para que sean 
prósperos. 

• El primer elemento clave es la inversión pri-
vada y en especial la IED, un activo clave en 
la aceleración y desarrollo de un ecosistema de 
innovación Agtech operativo e inexistente su 
impacto y arrastre en el sistema productivo lo-
cal en la región de O’Higgins, conforme a la 
percepción de los agentes entrevistados, pese a 
su claro impacto sobre el empleo, el crecimien-
to del producto interno bruto regional, lo que 
demuestra que la IED no ha sido maximizada 
en su impacto, ni apropiado sus resultados por 
los distintos agentes del entorno tecno-pro-
ductivo y de investigación de la región, dado 
el insuficiente grado de involucramiento real 
de la inversión y de las políticas asociadas con 
su expansión con el ecosistema regional y local 

agro tecnológico. No obstante, la investigación 
revela la disposición de empresas tractoras por 
realizar un esfuerzo para desarrollar y acelerar el 
ecosistema innovación, invirtiendo en empre-
sas emergentes y centros que resuelvan desafíos 
productivos reales. 

• El segundo elemento tiene relación con la es-
tructuración de ecosistemas funcionales ope-
rativos, en el caso regional de estudio existe 
una clara ausencia de agentes aceleradores en 
un ecosistema incipiente de innovación regio-
nal, con compañías y empresas líderes globales, 
pero con un escaso liderazgo movilizador, así 
como el propio gobierno regional. En el que 
se hace necesario incentivar actuaciones de co-
laboración y asociatividad entre la inversión 
pública y privada conectada con los desafíos 
tecno-productivos y de alimentación. Es clave 
la aparición de organizaciones estables, en el 
largo plazo, con un multi roles (acelerador, ha-
bilitador, conector) que apoyen con la entrega 
de servicios ecosistémicos de valor compartido.

La investigación, además mostró la factibilidad de 
formar consorcios tecno productivos en regiones 
agroalimentarias relevantes, que han invertido por 
10 años en estrategias regionales de innovación, al 
facilitar de modo ágil combinar capacidades pro-
fesionales y soluciones tecnológicas fragmentadas 
existentes en la región de O'Higgins para intentar 
resolver desafíos tecno-productivos de soberanía y 
seguridad alimentaria en otras regiones (Magalla-
nes y Antártica Chilena, Aysén), y lo difícil que 
es articular dichas capacidades en beneficio de la 
propia región, ante la falta de agentes líderes. La 
razón de este fenómeno es simple, parte importan-
te de los incentivos públicos y público-privados de 
esa región han estado diseñados para competir y no 
cooperar entre los agentes del ecosistema de inno-
vación Agtech, destruyendo oportunidades nuevas 
en la creación de valor de uso compartido en la ace-
leración de su propio ecosistema.
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RESUMEN

Este artículo es el resultado de una investigación 
académica que propone una definición de lo que 
es el Desarrollo Territorial. Esta investigación na-
ció a partir del surgimiento del nuevo programa de 
pregrado en Colombia - Antioquia denominado 
Desarrollo territorial en la Universidad de Antio-
quia, Seccional-Oriente. Proponemos un concepto 

específico de Desarrollo Territorial a partir de una 
revisión de literatura secundaria para comprender 
cómo se ha abordado el Desarrollo Territorial2. 
Se exponen cinco dimensiones que integran nues-
tro concepto de desarrollo territorial: definiéndolo 
como un proceso dinámico, con transformaciones 
espaciales y los actores sociales, como agentes de 
cambio para fortalecer sus capacidades en los terri-
torios. Esperamos contribuir al debate en términos 

1 Este artículo es resultado de la investigación “Desafíos del Programa Desarrollo Territorial. El caso del Oriente antioqueño”, financiada 
por el Comité para el Desarrollo de la Investigación, Universidad de Antioquia.
2 Para este artículo usamos en mayúscula el Desarrollo Territorial para referirnos al concepto que como autores planteamos. Usamos 
desarrollo territorial en minúsculas a las referencias que en general realizan otros autores a excepción que la puntuación nos lo indique. 
Y Desarrollo territorial al pregrado de la Universidad de Antioquia. 
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teóricos del desarrollo territorial en diferentes disci-
plinas y presentar un concepto que contribuya a la 
consolidación conceptual del Pregrado en Desarro-
llo Territorial que ofrece la Universidad de Antio-
quia del departamento de Antioquia en Colombia.

PALABRAS CLAVES: Desarrollo Territorial, terri-
torio, análisis conceptual, espacio, agencia.

ABSTRACT

This article results from academic research about 
one proposal for defining Territorial Development. 
This research was born from the emergence of the 
new undergraduate program in Colombia - Antio-
quia named Territorial Development at the Univer-
sity of Antioquia, Seccional-Oriente. We propose a 
specific concept of Territorial Development from a 
secondary literature review to understand how the 
authors define Territorial Development. We expose 
five dimensions that make up our concept of terri-
torial development: defining it as a dynamic pro-
cess, with spatial transformations and social actors 
as agents of transformations to strengthen their ca-
pacities in their territories. We aim to contribute to 
the debate on theoretical frameworks of territorial 
development in different disciplines. Also, we ex-
pect to contribute to the conceptual consolidation 
of The Territorial Development undergraduate pro-
gram offered by the University of Antioquia of the 
department of Antioquia in Colombia.

KEY WORDS: Territorial Development, territory, 
conceptual analysis, space, agency.

INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y 
ANTECEDENTES

El objetivo del presente artículo es contribuir al de-
bate sobre el desarrollo territorial con una  definición 
conceptual alternativa del mismo. Nuestra motiva-
ción surge a partir de nuestra participación como 
docentes del Pregrado en Desarrollo territorial que 
ofrece la Universidad de Antioquia, Colombia. La 
necesidad de un soporte conceptual que sostenga 
el pregrado y también la posibilidad de contribuir 
a su identidad conceptual reafirma nuestro interés 
temático en esta revisión teórica y conceptual. Para 
el desarrollo del trabajo investigativo utilizamos 
la estrategia de revisión documental con el fin de 
rastrear el concepto existente de desarrollo territo-
rial. Como fuentes de análisis exploramos los textos 
académicos que utilizan el concepto de interés den-
tro del: título, palabras clave, resumen y tabla de 

contenido (para el caso de los libros), a partir de lo 
cual nos cuestionamos si en el contenido del texto 
utilizan una definición del término desarrollo terri-
torial. Posteriormente indagamos si seguían algún 
tipo de patrón, en cuanto a las categorías de análisis 
con las que comprenden el concepto por medio de 
las técnicas de análisis documental y triangulación 
de la información (Galeano 2004).

Al ser una investigación conceptual partimos de la 
idea que los conceptos pueden ser representaciones 
mentales asociadas a un significante lingüístico 
(RAE, 2021), por lo que cumplen la función de 
brindar sentido; son convenciones que le brindan 
un orden al mundo y forman, en conjunto, “el pe-
destal del conocimiento” (Foucault, 1968, p. 7). 
Para proponer un concepto funcional dentro de 
un área de saber, la organización y la clasificación 
de la información pueden ser los primeros pasos, 
como maneras de integrar la diversidad de objetos 
bajo un mismo término, que permiten aprehender 
rasgos comunes del mundo que nos rodea (Díez y 
Moulines, 1999, p. 101). Según Brockmann, el sig-
nificado de un concepto no es propiamente descu-
bierto sino creado. Las definiciones de los conceptos 
no son resúmenes de opiniones; “cuando se elabora 
una definición, todo lo que se requiere es precisión, 
pues la relevancia teórica del concepto definido de-
pende íntegramente de lo percibido empíricamen-
te” (Brockmann, 1972, p. 400). La formación de 
conceptos constituye un proceso complejo en el que 
se aplican métodos de conocimiento como compa-
ración, análisis, síntesis, abstracción y generaliza-
ción propia de la argumentación (Rosental-Iudin 
1985, pp. 75-76). 

De manera aislada, el concepto de desarrollo como 
concepto de análisis y de discurso atraviesa diversas 
problemáticas para proponer alternativas de trans-
formación hacia el bien común (Potter, et al, 2018, 
p. 8) y expandir oportunidades reales del individuo 
(Sen, 1999, p. 19). A su vez, puede ser visto como 
motivador de tales problemáticas, en un “juego” de 
ganadores y perdedores. De otro lado, el concepto 
de territorio debería dejar de ser un espacio físico 
que alberga objetos y sujetos, y pasa a ser concebi-
do como una entidad en la que coexisten relaciones 
entre la sociedad y la naturaleza, además de ser un 
“espacio geográfico sobre el que se ejerce o se busca 
tener control político (…), se definen los pueblos y 
se conjuga el conocimiento sobre lo social” (Pulga-
rín, 2020, pp. 37-38). De modo que existe un cam-
po de estudio de interés que se enfoca en el estudio 
de los vínculos entre el ser humano y su entorno 
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natural (Tuan, 2007, p. 130). 

Las problemáticas que ocurren en los territorios 
responden a configuraciones geofísicas, trayectorias 
históricas, relaciones sociales diversas y unos actores 
con intereses múltiples y analizadas desde múltiples 
perspectivas. Lo anterior se suma a las tensiones que 
provienen desde los órdenes globales y trastocan los 
entornos locales, como lo muestra Moncayo (2004) 
para América Latina y Adams & otros (2011). De 
hecho, el advenimiento de la posmodernidad, en-
tendida según David Harvey, como una transfor-
mación cultural del espectáculo en las sociedades 
occidentales con mayor protagonismo que en la 
modernidad (1998, p. 56), trajo consigo la revalua-
ción del concepto de desarrollo; girando el interés al 
debate de la comprensión de las dinámicas espacia-
les visible y tangible en conceptos como el territorio 
(Peet, 1998, pp. 1-10).

En medio de este contexto y ante la necesidad de 
plantear un término integrador de visiones y pro-
blemas, proponemos un concepto de desarrollo 
territorial desde cinco dimensiones. La definición 
que planteamos de Desarrollo Territorial nos ubica 
en un plano utópico, en un deber ser conceptual y 
plantea una apertura al debate. Para tal fin, hemos 
dividido este texto en tres apartados. En la primera 
parte resumimos unos postulados centrales de au-
tores que han abordado el desarrollo territorial. La 
segunda parte del texto, es la matriz de este artícu-
lo, allí ofrecemos nuestro concepto sustentado en 
cinco dimensiones a partir de la integralidad de di-
versas áreas del conocimiento como la economía, la 
historia, las ciencias políticas, la geografía, la socio-
logía, la antropología entre otras. En la última par-
te del artículo, presentamos unas cuestiones finales 
que redondean la propuesta conceptual y dejan al-

gunas preguntas abiertas para continuar el debate.

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA

Síntesis de aproximaciones al desarrollo territo-
rial 

Al revisar literatura académica sobre el desarrollo 
territorial, se aprecia que, a pesar de que el térmi-
no aparece en los títulos y en la narrativa de los 
textos. Sin embargo, las definiciones sobre desarro-
llo territorial son escasas. Sergio Boisier, Francisco 
Alburquerque y Edgard Moncayo son autores que 
han abordado el tema con mayor recurrencia, a lo 
largo del artículo citaremos sus diferentes aportes, y 
los de otros autores para comprender los elementos 
centrales de este tema.

En la siguiente tabla se presentan un resumen de 
diversas aproximaciones al concepto. Los primeros 
tres hallazgos definen claramente la interpretación 
del desarrollo territorial. En los tres casos se en-
tiende como un proceso en el que el componente 
económico como el generador de cambio. Las si-
guientes filas de la tabla muestran aproximaciones 
al concepto para caracterizarlo a partir de actores 
sociales y sus territorios. Sin embargo, en la mayo-
ría de los casos el término territorio es nombrado 
sólo como contenedor de procesos. Por su parte, las 
dimensiones reiterativas del concepto giran en los 
términos de las categorías convencionales: políticas, 
económicas, sociales, ambientales, entre otras. En 
la tabla se presentan solamente las aproximaciones 
que pretenden definir el concepto y unas categorías 
construidas a partir de la bibliografía para agrupar 
estas definiciones.

AUTOR/A CONCEPTO CATEGORÍAS

Cepal Proceso de construcción social 
del entorno, impulsado por la in-
teracción entre las características 
geofísicas, las iniciativas indivi-
duales y colectivas de distintos 
actores y la operación de las fuer-
zas económicas, tecnológicas, so-
ciopolíticas, culturales y ambien-
tales en el territorio.

Social
Entorno
Geofísica
Economía
Tecnología
Ambiente

Aproximaciones al concepto desarrollo territorial

Fuente: construcción propia.
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Medeiros, (2019, p. 172) Proceso para crear, retener y distribuir la 
riqueza y donde la ordenación del territorio 
es una dimensión fundamental necesaria 
para alcanzar este objetivo

Economía
Ordenación

Andrea Peroni (2013, p. 84) Proceso que contribuye a crear un entorno 
favorable para consolidar las iniciativas eco-
nómicas locales, incentivar el capital social, 
conservar o crear una cultura de territorio, 
y privilegiar o crear una lógica horizontal 
de construcción del territorio.

Entorno
Economía
Social
Cultura
Horizontalidad
Actores
Multi-causalidad

Schejtman y Berdegué (2004) Definimos el desarrollo Territorial rural 
como un proceso de transformación pro-
ductiva e institucional de un espacio rural 
determinado, cuyo fin es reducir la pobreza 
rural 

Ruralidad
Economía
Instituciones
Superar pobreza

Francisco Alburquerque y Sergio Pérez 
(2013, p. 1)

El Desarrollo Territorial requiere que las es-
trategias sean elaboradas a partir de la mo-
vilización y participación activa de los ac-
tores territoriales. Por ello se subraya que se 
trata de una acción surgida “desde abajo”, 
no elaborada “desde arriba” por las instan-
cias centrales del Estado o de la Provincia

Actores
Participación activa
Relaciones escalares
Economía

Sergio Boisier (2004, p. 38) Si el desarrollo (territorial) puede ser con-
siderado como una propiedad emergente 
de un sistema (espacial, social, económico, 
tecnológico, cultural) de alta complejidad, 
un proyecto concebido para hacer una ver-
dadera “ingeniería de las intervenciones 
territoriales” debe inducir la intervención 
en aquellas cuestiones que sustentan una 
emergencia sistémica.

Espacio
Complejidad
Conexiones
Recursos
Sistemas

Karlsen y Larrea (2014, p. 1) El desarrollo territorial se construye a través 
del compromiso de las personas que viven 
y trabajan en el territorio. La innovación, 
que relacionaremos estrechamente con el 
desarrollo, es resultado de procesos socia-
les. Creemos que las personas tienen la ca-
pacidad de romper las tendencias y patrones 
históricos y establecer nuevas instituciones 
y un orden económico

Personas
Social
Innovación
Capacidades
Instituciones
Economía

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El Desarrollo Territorial: una propuesta con-
ceptual

Como autores definimos el Desarrollo Territorial 
como un proceso dinámico de transformaciones es-
paciales en el que los actores sociales actúan como 

agentes de cambio para fortalecer sus capacidades. 
En esta definición planteamos cinco dimensiones 
que la componen (Ver Figura 1.), en donde delibe-
radamente como propuesta queremos traspasar la 
clasificación de las dimensiones tradicionales como 
política, económica, social, ambiental, para tras-
cender las esferas disciplinares. 
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Figura 1. Dimensiones del desarrollo territorial

Consideramos la primera dimensión del concepto 
de Desarrollo Territorial como un proceso dinámi-
co que contiene equilibrios, desequilibrios, dimen-
siones múltiples y acciones transversales. Como lo 
indica Vázquez, los procesos dinámicos transfor-
man el territorio desde diferentes planos (produc-
tivos, social, cultural, políticos) (2007, p. 185), por 
lo que dentro de dicho proceso existe movimiento 
constante. La existencia de equilibrios y desequili-
brios plantea para el desarrollo territorial, como lo 
sugiere el autor Sergio Boisier, una compleja tarea 
de coordinación entre muchos elementos que posi-
bilitarían el incremento de la sinergia para un pun-
to en común (1997, p. 17). La interdisciplinariedad 
y a la multidimensionalidad, parte de la necesidad 
de una concepción de la geografía, del desarrollo, 
de la planificación y de la gestión de territorio, 
con elementos históricos, críticos y relacionales. Al 
tiempo, los procesos dinámicos del desarrollo terri-
torial son multicausales y en éste convergen varios 
sistemas, pueden ser integrales en el desarrollo te-
rritorial en tanto que involucran enfoques que van 
desde el desarrollo humano, sostenible, económico 
e institucional y se corresponden con las necesida-
des nacionales, sus recursos y posibilidades, y se di-
rigen hacia la construcción de objetivos (Ramírez, 
2011, p. 561). La segunda dimensión del concepto 
la integra las transformaciones espaciales del desa-

rrollo territorial. Tomamos como punto de partida 
la tensión constante que ocurre entre la globaliza-
ción y la localización que replantea la centralización 
y descentralización de la sociedad. Esta dimensión 
considera el espacio, territorio y región, como tam-
bién las alteraciones identitarias que se asocian al 
arraigo, la historia y las costumbres de las personas 
en los lugares que habitan. Para Andrea Peroni el 
actual ordenamiento internacional caracterizado 
por la globalización y por el modelo económico que 
lo acompaña permiten considerar y revaluar lo difu-
sas que pueden llegar a ser las escalas internacional, 
nacional, regional e incluso local (Peroni, 2013, p. 
60). Por ejemplo, aspectos como la estructura insti-
tucional y administrativa dentro del ordenamiento 
territorial en diferentes escalas permiten o no lograr 
una política de coherencia del desarrollo en los te-
rritorios (1999, p. 32). El desarrollo territorial y sus 
transformaciones espaciales deben tener en cuenta 
aspectos como la posibilidad de centralizar o des-
centralizar no sólo procesos político- administrati-
vos sino también modelos de organización de los 
territorios, por cercanías, distancias o radios de ac-
ción espaciales.

Una de las asociaciones inmediatas acerca de la 
concepción del territorio es una estrecha vincula-
ción con las relaciones de poder. Según el geógrafo 

Fuente: construcción propia, 2022.
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David Storey los territorios reflejan un modo dis-
tintivo de organización social y espacial vinculada 
con maneras particulares de pensar acerca del espa-
cio geográfico y, al mismo tiempo, reflejan nociones 
de poder y control. Los territorios son espacios poli-
tizados, mapeados, luchados, ordenados, limitados, 
pueden ser medidos y demarcados (2018, p. 35). En 
los territorios también se juegan importantes roles 
en la formación de la identidad de las personas y 
contribuyen a los sentimientos de inclusión o ex-
clusión espacial (2018, p. 38). El territorio cambia 
aún más si está ligado a las relaciones de poder que 
ocurren en el espacio (Altschuler, 2013, p. 66).

Sin embargo, esta noción territorial anclada a las 
variaciones de poder luce insuficiente, y pareciera 
estar lejana a la sociedad, como si el territorio estu-
viera “allá” solo para usarse o controlarse. Geógrafos 
como Henri Lefebvre plantean una nueva forma de 
analizar el espacio como concepto y como realidad, 
lo concibe como una producción social, por tanto, 
el espacio puede ser entendido en términos dinámi-
cos en donde se integran el entorno y las relaciones 
sociales (1991, p. 32). La noción espacial pasa por 
la experiencia particular de cada individuo, lo que 
dota de existencia al territorio. En palabras de Ed-
ward Relph: “(…) cada individuo tiene una forma 
o imagen distinta de un lugar particular. No sólo 
porque cada individuo experimenta un lugar de su 
propio conjunto de momentos de espacio-tiempo, 
sobre todo es porque cada uno tiene su propia com-
binación de personalidad, recuerdos, emociones e 
intenciones que colorea su imagen de ese lugar y le 
da una identidad propia” (1976, pp. 56-57). 

Para Anssi Paasi, los territorios son considerados 
como procesos sociales en los que el espacio social 
y la acción social es inseparable. Para el autor, “los 
territorios no son marcos congelados donde la vida 
social ocurre. Por el contrario, se hacen, se les dan 
significados y se destruyen en el ámbito social e in-
dividual. Generalmente, se disputan y se negocian 
activamente.” (2003, p. 110). Para Doreen Massey, 
el puente que va del espacio hacia el territorio inclu-
ye una revaluación de las escalas espaciales (Massey, 
2005, pp. 90-91). El territorio también  considera 
otras características de forma particular que per-
mite diferenciar los territorios en unidades que co-
múnmente denominamos regiones. 

Las identidades territoriales no deberían conside-
rase únicamente como definiciones y proyecciones 
del ser (Hall, 1996, p. 16). La identidad  está aso-
ciada con la relación que tenemos los sujetos con 

el espacio y en particular con cada territorio. Para 
Relph, la identidad está anclada en la experiencia, 
los ojos, la mente y la intención con que se mire un 
paisaje. Sin embargo, aunque cada individuo pue-
da asignarse consciente o inconscientemente una 
identidad particular, estas identidades se combinan 
intersubjetivamente como parte de una identidad 
común. Un territorio puede ser una unidad en un 
mapa, pero la identidad es una característica bási-
ca de la experiencia de los lugares, que influye y es 
influenciado por esas experiencias, desde adentro o 
desde afuera (Relph, 1976, p. 45). 

La tercera dimensión del concepto de Desarrollo 
Territorial que planteamos se encuentra en los ac-
tores sociales como un nodo fundamental, desde su 
razón de existencia hasta la diversidad cultural de 
sujetos. Los actores sociales se pueden definir como 
las personas, grupos u organizaciones que, de algún 
modo, intervienen en un proyecto o programa. Los 
actores claves son usualmente considerados como 
aquellos que pueden influenciar de manera positiva 
o negativa, o son relevantes para que una situación 
se presente (Tapella, 2007, p. 3). Los actores sociales 
en el desarrollo territorial pueden ser: descentrali-
zados o centralizados, individuales u organizacio-
nales, incluyentes o excluyentes, jerarquizados (ver-
ticales) o federados (horizontales), cohesionados o 
no, y con sus propios sentidos de existencia. Según 
Sergio Boisier los actores sociales del desarrollo te-
rritorial hacen parte de la descentralización en tan-
to pueden ser reconocidos como seres humanos en 
su doble condición de individuo y de pertenencia a 
una sociedad, es decir, sujetos que logran asociarse 
(Boisier, 2004, p. 28). 

Los actores sociales del desarrollo territorial asumen 
sus diversidades como contradicciones sociales, que 
están en constante movimiento por las tensiones 
económicas, geográficas, políticas, culturales (Sa-
quet, 2013, p. 112). El desafío que tienen los ac-
tores sociales también está soportado en los retos 
que representa la presencia de múltiples actores 
con diversidad de objetivos que tal vez pretendan 
apuntarle a causas comunes (Ramírez- Velázquez, 
2011, p. 560). Para Ramírez Velázques, el reto radi-
ca precisamente en que cada ser encuentre su lugar 
en la producción social que se pretende construir. 
En sus palabras, “para lograr esta reorganización, 
la definición de una estrategia de política territorial 
requiere conocer las ideas de los diferentes agentes 
(individuos, grupos e instituciones, junto con el 
Estado) para así favorecer la construcción de redes 
de vinculación e inclusión, que obedezcan a sus ne-
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cesidades específicas” (Ramírez- Velázquez, 2011, 
p. 560). Resaltamos que los actores sociales son 
agentes activos y transformadores de su realidad, en 
palabras de David Harvey, “todas las especies (in-
cluidos los seres humanos) pueden tomar decisiones 
activas y, mediante su comportamiento, cambiar las 
condiciones físicas y sociales a las que sus descen-
dientes tienen que enfrentarse. También modifican 
su comportamiento en respuesta a los cambios de 
condiciones, y al moverse se exponen a nuevas con-
diciones que abren diferentes posibilidades de cam-
bio […]” (Harvey, 2000, p. 243).

La cuarta dimensión del concepto de Desarrollo 
Territorial que proponemos reconoce la posibili-
dad de que los actores sociales se configuren como 
agentes de cambio y se actúen como sujetos activos, 
establezcan relaciones horizontales, aunque respe-
tando las jerarquías, y constituyan redes de trabajo 
colectivo. Amartya Sen propone que “el desarrollo 
puede concebirse como un proceso de expansión de 
las libertades reales de que disfrutan los individuos” 
(Sen, 1999, p. 19). Existe una relación de doble vía 
entre la libertad y el desarrollo: más libertades, más 
desarrollo y viceversa. A Sen le interesa evaluar cuál 
es la libertad que tiene cada persona para alcanzar 
lo que desea, es allí donde propone que “la liber-
tad de agencia de una persona se refiere a lo que la 
persona es libre de hacer y lograr en la búsqueda de 
cualquier objetivo o valor que considere importan-
te” (Sen, 1985, p. 203). Un actor es un agente de 
cambio cuando plantea propósitos hacia la transfor-
mación y busque la forma de lograrlos.

Blanca Ramírez-Velázquez sugiere que “el reto 
consiste en articular la co-presencia de múltiples 
agentes que pueden ser individuos, grupos o insti-
tuciones, que se ubican en diferentes escalas −inter-
nacional, nacional y local− para plantear una visión 
de desarrollo que las integre, desde una perspectiva 
incluyente de agentes y territorios, para que cada 
uno encuentre su lugar en la configuración social 
que se pretende construir” (Ramírez- Velázquez, 
2011, p. 560). Los agentes, entonces, consolidan 
objetivos y trabajan en pos de ellos con el ánimo 
de transformar el espacio que ocupan (Karlsen y 
Larrea, 2014, p. 91) 

La agencia está relacionado con el concepto de te-
rritorialidad, el cual, para Robert Sack significa 
“el acercamiento por un individuo o grupo para 
influenciar, afectar o controlar objetos, personas y 
relaciones por delimitación o afirmación sobre un 
control de un área geográficas: esta área es el terri-

torio” (1983, p. 56). Para Anssi Paasi el territorio es 
considerado un proceso social en donde “el espa-
cio social y la acción social es inseparable” (Paasi, 
2003, 110). Se trata de una disputa y negociación 
activa por lo que la definición de territorialidad va 
encaminada a la estrategia humana que emplean los 
seres para controlar el área, “como una expresión 
geográfica primaria del poder social” (Paasi, 2003, 
111). La idea de agencia supone también un accio-
nar que no obedece exclusivamente a las disposicio-
nes que se tomen “desde arriba”, sino que existe la 
autonomía para tomar decisiones, aun respetando 
las jerarquías. Karlsen y Larrea sugieren la impor-
tancia de conocer los procesos que vienen de aden-
tro hacia afuera (insideout) (2014, p.3).

La última dimensión del concepto que proponemos 
tiene como fin el fortalecimiento de las capacida-
des locales. Las capacidades se adoptan y adaptan 
aquí desde la mirada que plantea Amartya Sen, se 
trata de dotar a los individuos y sus comunidades 
de “oportunidades reales para lograr esas cosas que 
se tienen razones para valorar” (Sen, 2016, p. 262). 
Esto requiere hacer foco en las libertades que se 
tienen para ser y hacer aquellas actividades que se 
valoran como de interés por parte de las personas. 
Esta perspectiva admite la pluralidad y reconoce la 
importancia de aspectos materiales para alcanzar lo 
que se desea. Las capacidades, existentes se relacio-
nan con la gobernanza, la creatividad, la habilidad 
para satisfacer necesidades fundamentales, hasta 
la búsqueda de calidad de vida (Vázquez, 2007, p. 
188). De acuerdo con Saquet la gestión y la planifi-
cación de los territorios rurales y urbanos, el apoyo 
de grupos sociales y redes deben compartir fines si-
milares (Saquet, 2013, p. 119). La geógrafa Raquel 
Pulgarín el “desarrollo de las capacidades y habili-
dades de las personas para luchar por la garantía de 
condiciones de vida más plenas en la ciudad y en 
los territorios en general, donde se disfrute de sus 
beneficios va más allá de las posibilidades restringi-
das al lugar donde viven en su inmediato día a día” 
(2020, p. 27).

Bárbara Altschuler resalta una serie de habilidades y 
capacidades, relacionadas con la gobernabilidad lo-
cal, participación social, valoración de los atributos 
políticos y culturales de las comunidades y de los 
actores sociales existentes en los lugares (2013, p. 
74). Al situarse en los lugares, Relph llama la aten-
ción en la capacidad de entender la identidad de 
que tenemos con los lugares, ya que la imagen que 
se configure de ellos dependerá de las experiencias, 
las actitudes, los recuerdos, las sensaciones subjeti-



-24-

 DESARROLLO Y TERRITORIO

vas en medio de realidades objetivas, valorando la 
diferencia “entre lo que se es y lo que se cree que es” 
(1976, p. 56). El autor reconoce a su vez que cada 
individuo tendrá sus formas particulares de apre-
ciar los lugares que habita, ya que combina su per-
sonalidad con sus intenciones y emociones, situado 
en un espacio tiempo determinado. 

CONCLUSIONES

Para sintetizar las dimensiones que hacen parte del 
concepto desarrollo territorial consideramos los 
procesos dinámicos como un ritmo y movimien-
to propio y diferenciado de los cuerpos, naturales 
y sociales. Por su parte, las transformaciones terri-
toriales ocurren, por lo general, como efecto de lar-
ga duración de ese ritmo, o mejor, de esos ritmos. 
El papel de los actores sociales no se reduce a su 
propia existencia per se  en un territorio, es nece-
saria su participación activa con objetivos claros y 
consistentes vertical y horizontalmente, esto es, con 
los actores con los que se desarrolla en el mismo 
plano y con los órdenes jerárquicos hacia arriba y 
hacia abajo, ejerciendo su agencia para el cambio. 
Todo lo cual debería conjugarse hacia la búsqueda 
de ampliar las oportunidades de las personas que 
habitan los diferentes territorios. Las dimensiones 
del concepto están interconectadas, se entrecruzan 
y no son cerradas.

Esta propuesta es una forma inicial de aventurar-
nos a un debate activo sobre la definición de un 
concepto en creciente uso pero no en igual ritmo 
de reevaluación. ¿Está completo el concepto con las 
dimensiones que proponemos? Existe un elemento 
importante en el que se circunscribe el desarrollo 
territorial, y éste tiene que ver con el panorama de 
la complejidad. El enfoque propuesto de desarrollo 
territorial debe incluir el pensamiento complejo y 
múltiple, por lo que requiere la perspectiva de dife-
rentes enfoques disciplinares, ya que desde uno de 
ellos la mirada es reduccionista, simplista (Morin, 
1990, p. 32). Morin invita a pasar de lo simple a lo 
complejo y de lo complejo a lo más complejo, atre-
viéndose a conformar áreas transdisciplinares que 
no pretendan el análisis completo sino articulado y 
amplio. De hecho, el pensamiento complejo se ve-
rían fuertemente soportado por el interés constante 
de ampliar en investigación y en reconocimiento 
de los procesos territoriales, las complejidades que 
cada realidad plantea; incluso auellas no planeadas. 
Aceptar esa complejidad permite abrir nuevas op-
ciones multidisciplinares para comprender el desa-
rrollo territorial (Costamagna & Larrea, 2017, pp. 

37-48).

Como autores ofrecemos una propuesta concep-
tual para que el Pregrado en Desarrollo territorial 
conciba las dimensiones en las que se circunscribe, 
al tiempo que sirva para revisar permanentemente 
dentro del currículo que ofrece, lo que es propio de 
cualquier programa universitario. Las dimensiones 
propuestas son transversales a las áreas disciplina-
res. Los profesionales en Desarrollo territorial de-
berán ser sensibles a las transformaciones sociales y 
naturales que ocurren en los diferentes territorios, 
no solo en los que habitan sino en los que deseen 
explorar, identificar los actores involucrados, sus 
compromisos, sus agencias, sus formas de apreciar 
el espacio, y propender por la expansión de opor-
tunidades individuales y colectivas, a través de la 
apertura de distintas capacidades en el ser y en el 
hacer.  
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RESUMEN

El presente trabajo estudió la política mu-
nicipal de economía del conocimiento 
- plasmada en el Plan para el Desarrollo 
de la Economía del Conocimiento, Tecno-

logía y la Innovación (DECTI) - en el marco del 
Desarrollo Económico Territorial del gobierno de 
San Miguel, provincia de Buenos Aires, durante el 
período 2020 – 2022, e hizo foco sobre el rol del 
gobierno local y la participación de los actores lo-
cales en su diseño e implementación, así como de 
los procesos de facilitación. Se propuso contribuir 
desde la investigación a la reflexión y acción en el 
tema de desarrollo económico territorial, así como 
visibilizar a los actores territoriales. A través de la 
investigación y descripción del caso, el trabajo bus-
co visibilizar el proceso de construcción de la polí-
tica pública, el rol activo y articulador asumido por 
el gobierno local, y exponer una serie de reflexiones 
y aprendizajes vinculados a la construcción de go-
bernanza, la importancia del diálogo, la facilitación 
y la voluntad política, y el desarrollo de capacidades 
locales.
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PALABRAS CLAVES: Desarrollo Económico Terri-
torial; Política Pública; Gobierno Local; Facilitación; 
Gobernanza.

ABSTRACT
The present work studied the municipal policy 
of knowledge economy, as outlined in the Plan 
for the Development of Knowledge Economy, 
Technology, and Innovation (DECTI), within 
the framework of the Territorial Economic 
Development of the government of San Miguel, 
Buenos Aires province, during the period 
2020-2022. It focused on the role of the local 
government and the participation of local actors 
in its design and implementation, as well as the 
facilitation processes. The aim was to contribute 
through research to reflection and action in the 
field of territorial economic development, while 
also shedding light on territorial actors. Through 
the research and case description, the work sought 
to highlight the process of constructing public 
policy, the active and coordinating role assumed 
by the local government, and to present a series of 
reflections and lessons related to the development 
of governance, the importance of dialogue, 
facilitation and political will, and the development 
of local capacities.
KEY WORDS: Territorial Economic Development; 

Public Policy; Local Government; Facilitation; Go-
vernance.

MARCO TEÓRICO

El trabajo tomó como base teórica una serie de 
discusiones en torno a conceptos fundamentales 
que se fueron identificando a lo largo del proceso 
de investigación. Discusiones en torno a la defini-
ción de las políticas públicas, sus consideraciones 
para su estudio y las herramientas para su diseño 
e implementación, a los conceptos de territorio y 
desarrollo territorial, de articulación, participación 
y gobernanza, y reflexiones vinculadas a su impor-
tancia en la construcción de procesos de Desarrollo 
Territorial. A su vez, discusiones en torno al nuevo 
rol que los gobiernos locales han ido asumiendo, a 
las consecuencias sobre los modelos de producción, 
y la organización y el rol de los actores territoriales, 
que han traído aparejado los cambios tecnológicos. 
Otras en torno al concepto de Economía del Co-
nocimiento, y, finalmente, una serie de reflexiones 
vinculadas a la facilitación en los procesos de Desa-
rrollo Territorial.  

En el marco de este trabajo se entiende que el con-
cepto de gobernanza no es único ni uniforme, por lo 
cual se tomaron aspectos de distintos autores. Entre 
ellos, Osborne y Gaebler (1992) plantean que “Go-
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vernance” es el proceso mediante el que soluciona-
mos colectivamente nuestros problemas y enfrenta-
mos las necesidades de nuestra sociedad”, siendo el 
gobierno el instrumento que se utiliza para ello. Por 
su parte, Enríquez y Gallicchio (2003) la plantean 
como una noción que describe un régimen interna-
cional donde los Estados soberanos ya no pueden 
hacer y deshacer a su antojo como antes, y que nos 
encontramos dentro de un sistema de conducción 
de los asuntos más o menos determinado por juegos 
de actores muy diversos. También, exponen que, en 
sociedades de alta complejidad, diversidad, dina-
mismo e interdependencia, la eficacia y eficiencia 
de la gestión ya no depende sólo de la acción de 
gobierno o gobernación (“governing”) sino de la 
capacidad para la creación y 
gestión de redes de actores, 
de cuya calidad depende la 
gobernabilidad.

En cuanto al concepto de 
economía del conocimiento, 
resulta complicado establecer 
de forma concreta “qué es” 
dado que su base principal es 
el conocimiento, difícil en sí 
mismo de precisar (Brinkley, 
2006). En el presente trabajo 
se tomó el concepto utilizado 
por el Ministerio de Desarro-
llo Productivo de la Nación 
Argentina, el cual define a la 
economía del conocimiento como “el conjunto de 
actividades económicas que requieren un intensivo 
aporte del conocimiento humano para generar va-
lor y ofrecer a la sociedad nuevos productos y ser-
vicios, que pueden ser aprovechados por todas las 
ramas de la producción”. 

Finalmente, respecto a la facilitación en los proce-
sos de Desarrollo Territorial, se tomaron principal-
mente las contribuciones de Costamagna y Larrea 
(2017), quienes plantean que el Desarrollo Territo-
rial (como proceso emergente de construcción so-
cial que se da en contextos complejos) sucede por-
que hay personas que lo facilitan, y que existe un 
enorme potencial de mejora en estos procesos si se 
aborda de forma sistemática el desarrollo de capaci-
dades para la facilitación, entendiendo a este punto 
como una estrategia en sí misma. Según los auto-
res, cada reto del futuro planteará un qué nuevo y 
los territorios que hayan construido la capacidad de 
aprender juntos tendrán más opciones de responder 
con agilidad a los nuevos retos y sus qués.

San Miguel

Creado en 1994 por la Ley Provincial 11.551 a par-
tir de la división del partido de General Sarmiento, 
el Municipio de San Miguel se constituye como 
uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos 
Aires. Está dividido en 4 localidades, siendo la ciu-
dad de San Miguel la cabecera. Cuenta con una 
población de 326.215 habitantes (Resultados provi-
sionales, censo 2022), y una superficie de 82,5 km2 
(contando la zona militar de Campo de Mayo). 
Está ubicado en el segundo cordón del conurbano 
a 33 km al noroeste de la Capital Federal, lindan-
do con los partidos de Tigre, San Martín, Tres de 
Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, José C. 

Paz y Malvinas Argentinas. 
Su economía está inclinada 
principalmente al comercio, 
siendo una de las zonas co-
merciales más importantes 
del Gran Buenos Aires, y la 
pequeña industria. Desde 
el año 2007 mantiene una 
continuidad en la gestión, 
inicialmente a cargo de Joa-
quín De La Torre, sucedido 
por el actual intendente, Jai-
me Méndez, quien ganó las 
elecciones del año 2019.

San Miguel, cuya estruc-
tura ocupacional y nivel de 

empleo son sensibles respecto al ciclo económico, 
se encuentra, actualmente, en un proceso de cons-
trucción de la política municipal de Economía del 
Conocimiento a fin de fortalecer el desarrollo eco-
nómico del partido.

Impulsado originalmente por una serie de conver-
saciones lideradas por el entonces Director General 
de Coordinación Operativa de la Secretaría de Sa-
lud (actual subsecretario de Economía del Conoci-
miento) con funcionarios de alto rango en torno al 
rol del gobierno local y las políticas de desarrollo 
económico territorial implementadas en San Mi-
guel, seguido de un pedido explícito del intendente 
de conformación de un Polo Tecnológico, es que la 
Municipalidad comenzó con el proceso de diseño 
e implementación de su política de economía del 
conocimiento a fines del año 2019. 

A diferencia de otras políticas públicas locales, el 
proceso se caracterizó por la creación de distintas 
instancias de diálogo y participación entre áreas 

"A DIFERENCIA DE OTRAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES, 
EL PROCESO SE CARACTERIZÓ 

POR LA CREACIÓN DE DISTINTAS 
INSTANCIAS DE DIÁLOGO Y 

PARTICIPACIÓN ENTRE ÁREAS 
MUNICIPALES, ASÍ COMO CON 
ACTORES EXTERNOS, Y POR LA 

ADOPCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL 
DE UN ROL DE ARTICULADOR."
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municipales, así como con actores externos, y por la 
adopción del gobierno local de un rol de articulador. 
A través de la investigación, se pudo analizar cómo 
desde el gobierno local han definido (no siempre 
de manera consciente) a la cuestión del desarrollo 
económico territorial como una problemática que 
está vinculada al empleo local, y que es compleja, 
por lo que no es el gobierno local sólo quien puede 
descubrir su solución. A su vez, como una cuestión 
que sobrepasa el alcance de la gestión municipal y 
requiere de una nueva gobernanza y de la articula-
ción con actores de los distintos sectores (público, 
privado, científico - tecnológico, educativo, tercer 
sector). Requiere que el gobierno local asuma un 
rol distinto, como articulador, facilitador, capaz de 
crear condiciones favorables para el desarrollo eco-
nómico de San Miguel (y así generar, en forma in-
directa, más y mejor empleo).

La política, plasmada en el Plan de Economía del 
Conocimiento, Tecnología e Innovación, estableció 
como objetivo “contribuir al desarrollo de la Ciu-
dad de San Miguel y su población a través de la 
promoción de políticas públicas para la economía 
del conocimiento, la tecnología y la innovación”, y 
como objetivos específicos se propuso generar em-
pleo formal y local, potenciar el entramado produc-
tivo local, propiciar un entorno favorable para el 
sector, y, posicionar a San Miguel como referente a 
nivel regional.

Como emergentes del proceso, -a octubre del año 
2022- se pudieron identificar algunos resultados:

• Conformación del área municipal Subsecretaría 
de Economía del Conocimiento con personal y 
presupuesto asignado. 

• Aprobación por parte del Intendente del Plan 
de Desarrollo de la Economía del Conocimien-
to, Tecnología y la Innovación (DECTI).

• Conformación, a través de la realización de 6 
Talleres de trabajo, de la Unidad de Vinculación 
Municipal para el Desarrollo, que cuenta con la 
participación de 14 áreas municipales. La Uni-
dad, definida por ellos mismos, es un equipo 
dinámico, innovador y transversal pertenecien-
te a la Municipalidad, que tiene como propó-
sito promocionar y fortalecer la Economía del 
Conocimiento, Tecnología e Innovación a nivel 
local y posicionar a la ciudad a nivel regional.  

• Construcción colectiva, a través de 7 encuen-

tros de trabajo y 2 talleres, de un mapa de ac-
tores territoriales con 195 actores identificados. 

• Conformación de la Mesa de Diálogo Territo-
rial para el Desarrollo de San Miguel, un es-
pacio de encuentro, debate y búsqueda de con-
sensos entre el gobierno local y los actores del 
sector privado, sector académico y científico-
tecnológico y la sociedad civil de San Miguel, 
vinculados al desarrollo económico territorial 
y, particularmente, a la economía del conoci-
miento. Realización de 2 encuentros impulsa-
dos por la Municipalidad con la participación 
de 48 actores provenientes de los sectores públi-
co, privado, científico tecnológico, educativo y 
del tercer sector y más de 170 personas en am-
bos encuentros. 

• Diseño del “Compromiso por la Innovación”, 
un acuerdo formal y escrito que marca los li-
neamientos a seguir para promover el desarrollo 
de la innovación en San Miguel, el cual cuenta 
con la adhesión de 19 actores territoriales hasta 
el momento.

• Firma de 11 convenios de cooperación recípro-
ca para el desarrollo de la economía del cono-
cimiento en San Miguel con distintas institu-
ciones. 

• Consolidación de una plataforma única de ca-
pacitaciones municipales, con una amplia oferta 
de cursos vinculados a la tecnología y la inno-
vación en articulación con empresas del sector. 

• Realización de 4 ediciones del concurso Hac-
katón, con la participación en la última edición 
de 330 alumnos de 29 escuelas secundarias de 
San Miguel y la articulación con 11 empresas, 
2 organizaciones de la sociedad civil y 1 uni-
versidad. 

• Realización de 2 encuentros <After TEC/> im-
pulsados por la Municipalidad, los cuales con-
taron con la participación de 6 actores vincu-
lados a la tecnología e innovación. After Tec es 
una iniciativa impulsada por la Municipalidad 
a través del Plan DECTI, que tiene por objetivo 
acercar la tecnología y los desafíos del futuro 
para el empleo a los jóvenes, estudiantes e in-
teresados en la temática, especialmente progra-
madores y desarrolladores independientes, que 
viven en San Miguel.
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• Asignación de 2 aportes no reembolsables na-
cionales para el equipamiento del proyecto 
“Usina Tecnológica”.

• Realización de la 
“Expo Conectados” y 
el Taller Internacional 
de Ámbitos de Inno-
vación en conjunto 
con la Fundación Te-
lefónica Movistar. 

• El posicionamiento de 
la política de econo-
mía del conocimiento 
dentro de la agenda en 
la gestión municipal, 
reflejada en la asigna-
ción de recursos, los 
discursos del Inten-
dente, así como en las 
exposiciones del Plan 
DECTI en los foros ciudadanos y los encuen-
tros de gabinete.

Además, cabe destacar que, finalizado el estudio 
y acompañamiento a la Municipalidad, la misma 
continuó profundizando la política, y durante el 
año 2023 llevaron adelante 3 hitos significativos. 
La realización de un nuevo encuentro de la Mesa 
de Diálogo Territorial, la 5ta edición del Hackaton, 

y, principalmente, la inauguración de la Usina Tec-
nológica (UTEC). Ubicada en el Colegio Máximo, 
la UTEC se define como un espacio físico y virtual 
desde el cual, a través de una perspectiva colabora-

tiva, innovadora y susten-
table, se brindarán opor-
tunidades de formación 
de talento tecnológico, de 
networking, de búsqueda 
de financiamiento, de in-
cubación y desarrollo de 
startups, transformación 
productiva e investiga-
ción, desarrollo e innova-
ción (I+D+i). Su principal 
objetivo es la creación de 
un ecosistema innovador 
que propicie la inserción 
laboral, que fortalezca el 
entramado empresarial y 
de esta forma potencie el 
desarrollo económico de 

la ciudad.

En línea con la apertura a los diálogos y la cons-
trucción colectiva, se destaca el actual proceso de 
conformación de un consejo consultivo conforma-
do por referentes de la economía del conocimiento 
de los sectores público, privado y científico tecno-
lógico, externos a la Municipalidad, cuyo principal 
objetivo es asesorar en la estrategia de la UTEC. 

"EN LÍNEA CON LA APERTURA A LOS 
DIÁLOGOS Y LA CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA, SE DESTACA EL ACTUAL 
PROCESO DE CONFORMACIÓN 
DE UN CONSEJO CONSULTIVO 

CONFORMADO POR REFERENTES DE 
LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO DE 

LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO, EXTERNOS 

A LA MUNICIPALIDAD, CUYO 
PRINCIPAL OBJETIVO ES ASESORAR EN 

LA ESTRATEGIA DE LA UTEC."
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REFLEXIONES
En primer lugar, se puede explicitar que la investi-
gación permite visibilizar la idea de “proceso” que 
se da en todos los terri-
torios, en donde hay una 
idea al inicio, con agenda 
para hacer, con premisas, 
con temas que funcionan 
como norte, pero, luego 
hay que incorporar tiem-
pos de espera, retroceso y 
nuevos avances, hay deci-
siones que se toman que 
no estaban previstas, acto-
res que van interviniendo, 
algunos alejándose y otros 
incorporándose al proce-
so, aparecen conflictos y 
tensiones que se generan 
-dentro y fuera del ámbito 
municipal- que deben ser 
gestionados, nuevos espacios de encuentro y diálo-
go que deben ser facilitados, hay idas y venidas. El 
análisis del caso muestra que no hay una linealidad 
en el territorio, no hay “estrictos pasos a seguir” en 
forma secuencial, sino una política que tiene una 
dirección, pero que también se va construyendo so-
bre la marcha, a través del 
proceso. Se observa desde 
la práctica un necesario 
diálogo entre práctica y 
teoría para fortalecer el 
proceso. Emerge con cla-
ridad que la teoría por sí 
misma no alcanza y que la 
práctica necesita nutrirse 
de la teoría.

Por otro lado, la investi-
gación del caso permite 
reconocer la especificidad 
del territorio de San Mi-
guel, abonando la idea de 
que no existen recetas ni 
soluciones predetermina-
das, sino que son los mis-
mos territorios con sus ac-
tores los que tienen la capacidad de ir construyendo 
las soluciones más adecuadas en su propio contexto 
y desde sus saberes. 

En este sentido, surge como reflexión y aprendizaje 
la necesidad de combinar distintas disciplinas para 
diseñar e implementar, ya sea una política pública, 

como la estrategia territorial. Aun cuando la di-
mensión es el Desarrollo Económico Territorial y 
la Economía del Conocimiento, es necesario buscar 

otras fuentes del conoci-
miento que complemen-
ten y mejoren el desarrollo 
de soluciones más integra-
les.  

En la misma línea, se ob-
serva a modo de crítica 
cómo en San Miguel se 
han centrado en la dimen-
sión económica, social y 
política de la problemáti-
ca, considerando necesa-
rio atender en forma más 
profunda la estrecha rela-
ción que tiene con las di-
mensiones cultural e ins-
titucional, y, sobre todo, 

ambientalmente sustentable, lo cual puede signifi-
car un desafío para el futuro de la gestión.

A su vez, frente a la complejidad de la problemá-
tica, en donde existen actores autónomos e inter-
dependientes, con perspectivas distintas sobre los 

problemas y sus solucio-
nes, sin el poder suficiente 
para solucionarlos por sí 
solos, se requiere atender 
siempre la construcción 
de gobernanza. El Mu-
nicipio necesita reflexio-
nar siempre su forma de 
gobernar, mutando, en 
algunas áreas hacia for-
mas más transversales y 
a través de redes. Parece 
necesaria la búsqueda de 
nuevos espacios institucio-
nales, el reconocimiento 
de los actores territoriales, 
la construcción de víncu-
los, en donde el diálogo - 
herramienta fundamental 
para aprender, construir 

un lenguaje y una visión común-, esté en el centro. 
Ello, sin duda, y como se ha demostrado a lo largo 
del caso, requiere de mucho esfuerzo, paciencia y 
voluntad, así como del desarrollo de nuevas capa-
cidades. 

En este sentido, el caso permite visibilizar alguna 

"POR OTRO LADO, LA INVESTIGACIÓN 
DEL CASO PERMITE RECONOCER LA 
ESPECIFICIDAD DEL TERRITORIO DE 
SAN MIGUEL, ABONANDO LA IDEA 

DE QUE NO EXISTEN RECETAS NI 
SOLUCIONES PREDETERMINADAS, 

SINO QUE SON LOS MISMOS 
TERRITORIOS CON SUS ACTORES LOS 

QUE TIENEN LA CAPACIDAD DE IR 
CONSTRUYENDO LAS SOLUCIONES 

MÁS ADECUADAS EN SU PROPIO 
CONTEXTO Y DESDE SUS SABERES."

"EN ESTA LÍNEA, EL EQUIPO DE 
FACILITACIÓN HA JUGADO UN ROL 

CLAVE. EL CASO PERMITE RECONOCER 
LA IMPORTANCIA DE LA FACILITACIÓN 

EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 
TERRITORIAL AL EXPONER, TAL COMO 

SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, 
EL ROL QUE JUGÓ Y JUEGA EN LA 
GENERACIÓN DE CONDICIONES 

PARA QUE LOS ACTORES PUEDAN 
REFLEXIONAR SOBRE LA PRÁCTICA Y 

ADQUIRIR CAPACIDADES COLECTIVAS, 
CONSTRUIR UN LENGUAJE Y UNA 
VISIÓN COMPARTIDA, DECIDIR Y 

PASAR A LA ACCIÓN.
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de estas nuevas capacidades en los actores, especial-
mente del gobierno local y de las personas facilita-
doras y, a su vez, reconocer la necesidad de desa-
rrollarlas. Como la misma teoría expone, el futuro 
plantea nuevos retos, nuevos “qués”, y son los terri-
torios que hayan construido la capacidad de apren-
der juntos los podrán aportar mejores respuestas.

En esta línea, el equipo de facilitación ha jugado un 
rol clave. El caso permite reconocer la importancia 
de la facilitación en los procesos de desarrollo terri-
torial al exponer, tal como se mencionó anterior-
mente, el rol que jugó y juega en la generación de 
condiciones para que los actores puedan reflexionar 
sobre la práctica y adquirir capacidades colectivas, 
construir un lenguaje y una visión compartida, de-
cidir y pasar a la acción.

Asimismo, el caso refleja la importancia de la vo-
luntad política y la existencia de liderazgos como 
uno de los factores clave para que una política pú-
blica se lleve adelante en forma positiva. Encabeza-
do por el Intendente, la política de promoción de 
la economía del conocimiento ha contado con el 
aval y la decisión política de aportar recursos, for-
mar alianzas, y crear una estructura municipal que 
lidere y acompañe la implementación de la política 
en cuestión.  

Finalmente, el caso no solo refleja la existencia de 
voluntad política, sino también una idea de Esta-
do. En San Miguel, también se refleja la idea de 
un Estado presente y activo. Un gobierno local que 
asume un rol protagonista y a su vez articulador. 
Un rol que implica construir y liderar la política 
pública, crear espacios de diálogo y participación, y 
construir puentes entre actores territoriales con los 
cuales se pueda favorecer la construcción de un en-
torno innovador. 
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INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN. INSTRUMENTOS 
Y HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN UN 

DESARROLLO MÁS INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
VERÓNICA LÓPEZ SABATER / AFI (ÁREA DE ECONOMÍA APLICADA)

La inclusión financiera es una aspiración cuyo con-
cepto subyacente ha evolucionado a lo largo de 
las últimas décadas. Originalmente centrado en 
la función de financiación (con los microcréditos 
como máximo exponente de herramienta innova-
dora, allá por los años 80 del siglo XX, merecedores 
de un reconocimiento como el Nobel de la Paz 
en 2006), pasando por 
su reorientación hacia el 
ahorro (reconociendo que 
no todas las personas son 
emprendedoras, pero sí 
tienen capacidad, aunque 
sea muy poca, de ahorrar), 
con el esfuerzo normati-
vo en muchos países de 
reconocer la figura de las 
cuentas de ahorro básicas; 
los microseguros; y hoy, 
por fin, centrado en los 
pagos —la digitalización 
de los pagos— como 
auténtico catalizador de 
la inclusión financiera. 
Hoy la inclusión financi-
era, tal como la define el 
Banco Mundial, se refiere al acceso que tienen las 
personas y las empresas —y el uso que hacen— a 
productos y servicios financieros útiles y asequibles 
que atienden sus necesidades, y que se presten de 
manera responsable y sostenible.

Pensemos en cuántas veces al día pagamos cosas, 
frente a cuántas veces al día requerimos financi-
ación, decidimos activamente ahorrar o invertir 
o necesitamos la contratación de un producto de 
aseguramiento. O cuántos de estos tres últimos 
productos y servicios financieros requieren, para 
su activación, realizar un pago o un cobro. Abso-
lutamente todos. Pagar y cobrar es consustancial a 
nuestra vida en sociedad. Pagar es un gesto cotidiano 

de menor frecuencia que muchos gestos fisiológicos 
como pestañear o respirar, pero más frecuente, por 
ejemplo, que el necesario acto de comer.

El concepto de la sostenibilidad no es nuevo, 
aunque lo parezca, pero también ha evoluciona-
do con el paso de las décadas. Ha transitado des-
de una concepción asociada casi exclusivamente a 

la responsabilidad social 
corporativa (RSC), enten-
dida como volunta-

ria, accesoria y adyacente a 
las decisiones estratégicas 
de los agentes económi-
cos, a convertirse en una 
aspiración que de forma 
urgente debe guiar todas 
—absolutamente todas— 
las decisiones. Todo pasa, 
en definitiva, por los pa-
gos. No en vano el Global 
Findex 2021 del Banco 
Mundial ha reconocido, 
porque queda demostrado 
por primera vez, el pod-
er transformacional de 

la adopción de los pagos digitales para avanzar en 
los objetivos de inclusión financiera, objetivos que 
forman parte de forma explícita de las agendas de 
política

pública de muchos países. Cierto es que la pandem-
ia ha tenido mucho que ver, pero en realidad sim-
plemente ha acelerado un proceso que ya veníamos 
señalando desde hace años. 

La sostenibilidad, o ser sostenible, es tener el firme 
propósito de permanecer, de seguir estando y seguir 
siendo relevante en el futuro, y demostrarlo con 
acciones y evidencia. Pero también es coherencia: 
entre lo que se dice y lo que se hace y, quizá más 
importante, entre lo que se hace y lo que le com-

ESF

"LA SOSTENIBILIDAD, O SER 
SOSTENIBLE, ES TENER EL FIRME 

PROPÓSITO DE PERMANECER, 
DE SEGUIR ESTANDO Y SEGUIR 

SIENDO RELEVANTE EN EL FUTURO, 
Y DEMOSTRARLO CON ACCIONES 
Y EVIDENCIA. PERO TAMBIÉN ES 

COHERENCIA: ENTRE LO QUE SE DICE 
Y LO QUE SE HACE Y, QUIZÁ MÁS 

IMPORTANTE, ENTRE LO QUE SE HACE 
Y LO QUE LE COMPETE A CADA QUIEN 

HACER."
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pete a cada quien hacer. Ambas dimensiones de la 
coherencia son hoy, por fin, más escrutadas, y de 
ahí la relevancia hoy del término [elige tu color] 
washing y de las alertas y herramientas para su iden-
tificación.

En este sentido, la RSC está demodé. El hecho de 
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) actualizara en 2020 el Código de Buen 
Gobierno de las So-
ciedades Cotizadas1, 
entre otras reformas, 
con la sustitución del 
término RSC «por 
el más amplio y uti-
lizado actualmente 
de sostenibilidad en 
relación con aspectos 
medioambientales, 
sociales y de gobierno 
corporativo (ESG)», 
es un ejemplo pal-
mario de esta afir-
mación.

Digitalización, in-
clusión financiera y 
sostenibilidad

Una vez expuestos los 
conceptos básicos de 
inclusión financiera 
y sostenibilidad, toca 
introducir el de la 
digitalización, no sin 
antes recordar que la inclusión y la sostenibilidad 
siempre han sido atributos «del buen hacer», y han 
estado presentes por diseño, por ejemplo, en las mi-
crofinanzas desde sus orígenes hace cuarenta años.

En las microfinanzas el prefijo «micro» no hace 
referencia solo al tamaño de los productos finan-
cieros. En realidad, se refiere a muchos atributos 
que resuelven enormes problemas de distancia, tal 
como recoge Microfinanzas y TIC: Experiencias 
innovadoras en Latinoamérica2. Esta publicación 
de 2014 que elaboramos en AFI ha quedado obsole-
ta en cuanto al concepto de digitalización (entonces 

1 https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B1ddb9adc-
3d75-454d-b492-40a83070f71f%7D

2 https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publica-
ciones/302/ 

se hablaba de TIC) y los ejemplos de innovaciones 
TIC que entonces destacaba, pero absolutamente 
vigente en cuanto a los problemas que persisten y 
que busca resolver: la distancia, no definida como 
la longitud  entre dos puntos, sino como la circuns-
tancia que provoca dificultad de comprensión e in-
terpretación de aquello que es diferente. Diferente 
en términos de necesidades, preferencias, circuns-
tancias y atributos de las personas relacionados con 

la informalidad, la 
pobreza, la irregula-
ridad de ingresos, la 
unidad de caja entre 
el negocio y el hogar, 
la falta de escala, la 
dispersión geográfica, 
los costes de oportu-
nidad, la insuficiencia 
de servicios básicos y, 
en definitiva, la vul-
nerabilidad, que es 
multidimensional.

La innovación más 
sustancial sobre la que 
se sustentaron enton-
ces las microfinan-
zas fue precisamente 
conseguir extender el 
perímetro del alcance 
de los servicios finan-
cieros a lugares y per-
sonas hasta entonces 
inalcanzables, velan-
do asimismo por la 
sostenibilidad finan-

ciera, demostrando que es un negocio de impacto 
social en el que vale la pena invertir. 

Y lo consiguió conjugando tres acciones: diseñando 
metodologías de análisis de riesgo y contratos alter-
nativos que permiten suplir, mediante la graduali-
dad de la relación, por ejemplo, la falta de colateral; 
interpretando información blanda (no formalizada) 
para estimar la capacidad y la voluntad de pago de 
las personas; y buscando la permanencia y la cali-
dad del servicio.

Hoy los problemas de distancia que dificultan la 
inclusión financiera persisten, pero contamos con 
nuevas herramientas digitales para continuar con el 
propósito de resolverlos. Ahora bien, las herramien-
tas digitales no pueden convertirse en un obstáculo 
a ese propósito, para lo cual es condición necesar-

"AHORA BIEN, LAS HERRAMIENTAS 
DIGITALES NO PUEDEN CONVERTIRSE EN 
UN OBSTÁCULO A ESE PROPÓSITO, PARA 
LO CUAL ES CONDICIÓN NECESARIA QUE 
SU APLICACIÓN TENGA POR DISEÑO ESE 
MISMO PROPÓSITO DE UNIVERSALIDAD 

—PARA TODAS LAS PERSONAS—, 
DE ASEQUIBILIDAD —NO SÓLO EN 

TÉRMINOS DE COSTE O PRECIO, SINO DE 
ADECUACIÓN A LOS EQUIPAMIENTOS, 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DIGITALES 
DE LA POBLACIÓN, SIN OBVIAR LOS 

COLECTIVOS MENOS HÁBILES Y EQUIPADOS 
DIGITALMENTE—, Y DE RELIABILITY, 

TÉRMINO ANGLOSAJÓN QUE NO DISPONE 
DE TRADUCCIÓN DIRECTA EN ESPAÑOL QUE 

CONTEMPLE TODOS LOS MATICES"
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ia que su aplicación tenga por diseño ese mismo 
propósito de universalidad —para todas las perso-
nas—, de asequibilidad —no sólo en términos de 
coste o precio, sino de adecuación a los equipam-
ientos, habilidades y competencias digitales de la 
población, sin obviar los colectivos menos hábiles 
y equipados digitalmente—, y de reliability, térmi-
no anglosajón que no dispone de traducción direc-
ta en español que contemple todos los matices: de 
confianza, que siempre funcione, que sea seguro. 
Proteger del fraude, ser claros, transparentes y com-
prensibles también son atributos necesarios para la 
inclusión financiera.

Con el evidente riesgo 
de quedar este listado 
obsoleto en los próxi-
mos cinco años, cuando 
seguramente contemos 
ya con un euro digital 
en circulación (moneda 
digital del Banco Central 
Europeo), son innumer-
ables las innovaciones 
digitales recientes mate-
rializadas en instrumen-
tos y herramientas que 
favorecen un desarrollo 
más inclusivo y sosteni-
ble. Sin ánimo de ex-
haustividad, se destacan cinco grupos de innova-
ciones.

Los bancos centrales han iniciado una tendencia 
en la que ya no solo vigilan los sistemas de pagos, 
sino que comienzan a admitir su capacidad —y 
responsabilidad— de desplegar bienes públicos en 
forma de infraestructuras de pago y reglas de juego 
con ánimo de universalidad. El Banco Central de 
Brasil, regulador y supervisor, está modificando el 
poder de mercado de los grandes actores tradicion-
ales y fomentando la apertura a la competencia de 
las fintech. Desde 2019 ha centrado su agenda de 
reformas en la inclusión, competitividad y trans-
parencia del mercado, con resultados como PIX, el 
revolucionario sistema universal de transferencias 
instantáneas que muchos países buscan emular, y la 
implantación del Open Banking.

La legislación en los últimos años ha habilitado la 
apertura a la competencia, ha reconocido nuevos 

medios de pago, como el dinero electrónico; nuevos 
canales de atención, como los corresponsales no 
bancarios; nuevas modalidades de acceso al dinero 
en efectivo, como el cash-back; y nuevos derechos, 
como las cuentas de pago básicas y la protección 
al usuario. Destacaría el papel de la Comisión y el 
Parlamento Europeos, con su Directiva 2014/92/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
la comparabilidad de las comisiones conexas a las 
cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el 
acceso a cuentas de pago básicas.

Las empresas tecnológi-
cas —fintech, bigtech 
o proveedoras de tec-
nología— ofrecen nue-
vas modalidades de iden-
tificación y autenticación 
remota sustentadas en 
biometría; nuevas formas 
de interpretar fuentes 
alternativas de infor-
mación —atributos psi-
cosociales, patrones en 
redes sociales—; nuevas 
tecnologías para preve-
nir el fraude; nuevas for-
mas de comunicación a 
través de asistentes virtu-
ales; nuevas capacidades 

analíticas de los datos; 

nuevos servicios de valor añadido, etc. Como ejem-
plo de innovación tecnológica con propósito desta-
caría Inbest (https://inbest.ai/), una plataforma de 
agregación de información a modo de calculadora 
de beneficios sociales para asegurar que los hogares 
británicos acceden a los beneficios sociales a los que 
tienen derecho.

Las entidades financieras han sido siempre expo-
nentes de la innovación digital, pero en los últimos 
años ya no son los únicos proveedores de servicios 
financieros. Si bien, han desplegado innovaciones 
transformacionales —más allá de la banca online y 
banca móvil—, como Bizum, un servicio de trans-
ferencias inmediatas de cuenta a cuenta a través del 
teléfono móvil que ha conseguido modificar hábi-
tos de pago muy arraigados en la sociedad españo-
la. Tal ha sido el cambio que ha traído Bizum que 
auguro que más pronto que tarde «hacer un bizum» 

"BIZUM, UN SERVICIO DE 
TRANSFERENCIAS INMEDIATAS DE 
CUENTA A CUENTA A TRAVÉS DEL 

TELÉFONO MÓVIL QUE HA CONSEGUIDO 
MODIFICAR HÁBITOS DE PAGO MUY 

ARRAIGADOS EN LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA. TAL HA SIDO EL CAMBIO 

QUE HA TRAÍDO BIZUM QUE AUGURO 
QUE MÁS PRONTO QUE TARDE «HACER 

UN BIZUM» ESTARÁ RECOGIDO 
COMO SUSTANTIVO GENÉRICO EN EL 

DICCIONARIO DE LA RAE."
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estará recogido como sustantivo genérico en el dic-
cionario de la RAE.

Las administraciones públicas, por su parte, son 
agentes con un enorme potencial de integración 
de las innovaciones para contribuir a la inclusión 
financiera y de facilitar, mediante la interconexión 
y los datos abiertos, multitud de trámites esencial-
es, como por ejemplo 
la tramitación del In-
greso Mínimo Vital 
(¿por qué no abre la 
administración públi-
ca, de oficio, cuentas 
de pago básicas a los 
receptores del IMV?).

No se han incluido 
en el listado algunas 
innovaciones porque 
no son considera-
das por quien escribe 
herramientas de in-
clusión financiera, en 
la medida en que no 
están diseñadas con 
ese propósito y fre-
cuentemente lo hacen aprovechando como opor-
tunidad (y por ello, oportunistas) la vulnerabilidad 
de las personas, sin considerar (o precisamente por 
ello) las necesidades y competencias financieras y 
digitales de las personas en situación de vulnerab-
ilidad. Muchos de ellos son negocios oportunistas 
que la tecnología facilita: los préstamos rápidos (no 
confundir con microcréditos) que inundan los pro-
gramas de televisión y de radio en horario matuti-
no, las tarjetas revolving, las inversiones en cripto-
activos y, viendo la dimensión que están alcanzando 
en algunos mercados y las cautelas regulatorias que 
se avecinan, las soluciones de «compre ahora y 
pague después» o BNPL, por sus siglas en inglés.

Un claro ejemplo de estas cautelas regulatorias, cen-
tradas en el binomio digitalización e inclusión fi-
nanciera, es la reciente Ley 4/2022 de 25 de febrero, 
de protección de los consumidores y usuarios frente 
a situaciones de vulnerabilidad social y económica, 
acelerada su formalización gracias al enorme poder 
de convocatoria de Carlos San Juan y su campaña 
«Soy mayor, pero no tonto».

En respuesta a la Nueva Agenda del Consumidor 
que presenta la visión de la política europea de con-
sumo para el periodo 2020-2025, la disposición 
adicional segunda contempla la aplicación de un 
«Plan de medidas para favorecer la inclusión finan-
ciera de las personas más vulnerables y especial-
mente de las personas de mayor edad»; adoptar las 
modificaciones legislativas necesarias para garan-

tizar la atención per-
sonalizada en los ser-
vicios de pagos a los 
consumidores y usu-
arios en situación de 
vulnerabilidad que lo 
demanden, sin dis-
criminación motivada 
por brecha digital; y 
acordar con el sector 
financiero

mantener la atención 
presencial a los colec-
tivos a los que la bre-
cha digital suponga 
un riesgo de exclusión 
financiera, mantener 
cajeros automáticos, 

incrementar el personal de apoyo en las sucursales 
para ayudar a las personas con menores capacidades 
digitales a realizar las operativas necesarias y habili-
tar tecnologías digitales de acceso a la banca sencil-
las, comprensibles, inclusivas y seguras.

Invitamos a leer éste y otros artículos en la última 
edición de la revista Dossieres EsF n.º 47, otoño 
2021. LA AGENDA 2030 Y EL IMPRESCINDI-
BLE CAMBIO DE PARADIGMA EN LA UNI-
VERSIDAD.  

Economistas sin Fronteras. https://ecosfron.org/
portfolio/desafios-de-la-digitalizacion-del-siste-
ma-financiero/

• http://www.ecosfron.org/publicaciones/

• ecosfron@ecosfron.org

"MUCHOS DE ELLOS SON NEGOCIOS 
OPORTUNISTAS QUE LA TECNOLOGÍA 

FACILITA: LOS PRÉSTAMOS RÁPIDOS (NO 
CONFUNDIR CON MICROCRÉDITOS) QUE 

INUNDAN LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
Y DE RADIO EN HORARIO MATUTINO, LAS 

TARJETAS REVOLVING, LAS INVERSIONES EN 
CRIPTOACTIVOS Y, VIENDO LA DIMENSIÓN 

QUE ESTÁN ALCANZANDO EN ALGUNOS 
MERCADOS Y LAS CAUTELAS REGULATORIAS 

QUE SE AVECINAN, LAS SOLUCIONES DE 
«COMPRE AHORA Y PAGUE DESPUÉS» O 

BNPL, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS."



-37-

RED DETE  

TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
RED DETE: IMPULSANDO LA COLABORACIÓN 

REGIONAL PARA EL DESARROLLO

TOLOZA, RIVERA, 
MERLOS

El pasado 23 de marzo, la Red de Desarrollo 
Territorial de América Latina y El Caribe 
(Red Dete) llevó a cabo un Taller de Pla-
nificación Estratégica con el objetivo de 

recolectar insumos para la elaboración de su Plan 
Estratégico 2023-2025. El evento, que fue realizado 
de manera virtual a través de la plataforma Zoom 
y utilizando la herramienta Padlet para recopilar 
insumos, reunió a 32 participantes (41% muje-
res) de nueve países de América Latina: Uruguay, 
Chile, Colombia, El Salvador, Argentina, México, 
Colombia, Perú y Costa Rica. Durante la jornada, 
se abordaron diversos temas clave que permitieron 
analizar los desafíos internos y externos de la Red, 
así como identificar acciones concretas para impul-
sar durante el año 2023.

El taller comenzó con una presentación de la Red 
Dete, destacando su misión, visión y objetivos. La 
Red Dete, es una plataforma regional que busca 
promover la cooperación y el intercambio de co-
nocimientos en el ámbito del desarrollo territorial. 
Esta red reúne a gobiernos, organizaciones interna-
cionales, académicos y actores locales para abordar 
los desafíos y oportunidades relacionados con la 
planificación y gestión del desarrollo en los territo-
rios de América Latina y El Caribe.

Uno de los temas centrales del taller fue analizar 
los desafíos internos que enfrenta la Red Dete en 
su labor diaria. Se identificaron áreas de mejora en 
cuanto a la gestión de recursos, la comunicación 
y el fortalecimiento de capacidades. Además, se 
destacó la necesidad de promover la participación 
de todos los socios. Los insumos de esta parte del 
evento son claves para orientar las acciones que for-
talezcan el trabajo conjunto y la eficiencia operativa 
de la Red Dete.

Las principales propuestas surgidas en este tema 
fueron identificar casos exitosos de desarrollo terri-
torial en otros países para elaborar propuestas de 
políticas públicas; utilizar espacios públicos como 
puntos de encuentro para resolver problemáticas; 
mejorar la vinculación con gobiernos a nivel nacio-
nal, regional y local; realizar un seminario virtual 
periódico sobre Desarrollo Territorial; crear un 
banco virtual de experiencias y publicaciones para 
los miembros de la Red; realizar un diagnóstico in-
tegral de las principales necesidades en países lati-
noamericanos. Asimismo, se propuso elaborar un 
mapeo de temas y buenas prácticas impulsadas por 
los socios de la Red Dete, retomar el espacio de café 
virtual con nuevos temas de debate vinculados al 
desarrollo territorial y promover la realización de 
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un encuentro anual de manera presencial en uno de 
los países de Latinoamérica.

Asimismo, se abordaron los desafíos y temas para el 
trabajo externo de la Red Dete en su interacción con 
otros actores regionales e internacionales. Se anali-
zó la importancia de establecer alianzas estratégi-
cas con organismos gubernamentales, instituciones 
académicas y el sector empresarial para potenciar el 
impacto de las acciones desarrolladas. Además, se 
reflexionó sobre la necesidad de adaptarse a las nue-
vas dinámicas económicas y tecnológicas, abordan-
do temas como la transformación digital, la eco-
nomía circular y la sostenibilidad ambiental. Estos 
desafíos externos plantean retos significativos, pero 
también oportunidades para fortalecer la posición y 
relevancia de la Red Dete en la región.

Es necesario contar con una plataforma web ro-
busta que incluya podcast, columnas de opinión 
y vínculos con medios de comunicación. Además, 
se deben realizar eventos, seminarios, charlas y di-
plomados a través de medios virtuales. La difusión 
del trabajo de la Red Dete debe fortalecerse a tra-
vés de las redes sociales, utilizando la Revista De-
sarrollo & Territorio y creando un repositorio con 
acceso a la información generada por los socios y 
otros actores vinculados al desarrollo territorial. Se 
necesita gestionar recursos para promover un "re-
conocimiento anual" a los actores que aportan al 

desarrollo territorial en América Latina y El Caribe. 
Se necesita un plan de comunicación estratégica y 
aprovechar el uso de la tecnología para desarrollo 
una APP que facilite la búsqueda de información 
en materia de desarrollo territorial. Es esta parte, 
también se propuso la elaboración de propuestas de 
políticas públicas específicas, la mejora de la vincu-
lación de la Red Dete con los gobiernos, el sector 
privado y la generación de alianzas estratégicas con 
otras redes. Esto pasa por posicionar a la Red en la 
discusión de asuntos públicos, fortalecer los víncu-
los con los territorios y sus problemáticas e involu-
crarse con asociaciones e instituciones académicas 
de Latinoamérica.

Por último, se generó un espacio para identificar 
acciones concretas que la Red Dete puede impulsar 
durante el año 2023. Las propuestas que surgieron 
en este punto tienen un enfoque claro en la difusión 
de información, el intercambio de conocimientos y 
experiencias, la capacitación, avanzar en la planifi-
cación estratégica y promover la sostenibilidad de 
la Red Dete.

El evento fue facilitado por el nuevo equipo de 
coordinación de la Red Dete para el período 2023-
2025; el cual esta integrado por Ismael Toloza de 
Chile, Natalia Rivera y Enrique Merlos de El Sal-
vador. 
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II CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES Y PRE 
CONGRESO ARGENTINO CODESOC - REGIÓN CENTRO. 

“APORTES Y REFLEXIONES A 40 AÑOS DE LA DEMOCRACIA EN 
ARGENTINA. PODERES, PROYECTOS Y DISCURSOS EN DISPUTA."

CONGRESO

Durante el 5 al 9 de junio del 2023 se llevó a cabo, 
en la Universidad Nacional de Villa María, el 2º 
Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales 
bajo el lema “Aportes y reflexiones a 40 años de 
la Democracia Argentina. Poderes, proyectos 
y discursos en disputa”. En el mismo marco, 
el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias 
Sociales (CODESOC) realizó el Pre Congreso 
Argentino reuniendo a la región centro de sus 
universidades partícipes. El evento fue organizado 
por el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, 
con la participación de destacados especialistas del 
ámbito académico nacional y latinomericano.

Sus actividades estuvieron distribuídas en las sedes 
de la Universidad, teniendo lugar de apertura en 
San Francisco luego en Jesús María, siguiendo 
en Córdoba y cerrando en el Campus en Villa 
María, con múltiples y diversas participaciones 
que, permitieron perseguir objetivos en torno a 
diálogos acerca de las complejas problemáticas de la 
sociedad actual, debatir la vigencia de las categorías 
sociales en tensión con las conflictividades situadas 
y globales, revisar campos de acción profesional de 

MARINA DOMÍNGUEZ
Licenciada en Desarrollo Local-Regional. Maes-

tranda en Desarrollo Territorial - UTN FRRA. Doc-
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las disciplinas sociales y propiciar escenarios para 
compartir colectivamente el valor de las mismas 
en general y de la perspectiva latinoamericana en 
particular.

Para ello, se organizaron más de 55 mesas donde 
se debatieron 12 ejes temáticos con la presentación 
de más de 300 ponencias. Los ejes ordenaron los 
debates en clave latinoamericana, en temas en torno 
a: democracia; transformaciones del Estado, gestión 
pública y políticas públicas; desigualdades sociales; 
desarrollo, territorio y democracia; escenarios 
internacionales; innovación (es); ciencias sociales 
y la educación superior; generaciones: niñeces, 
adolescencias, juventudes y adulteces; problemáticas 
ambientales y la administración y la contabilidad. 

Además, a lo largo del Congreso, se presentaron 
15 paneles y conferencias magistrales con la 
participación de referentes en diversas temáticas 
que fueron de suma importancia para profundizar 
los debates y complejizar las perspectivas. Junto 
a Carlos Seggiaro, Alexandre Roig, Alejandro 
Russo, Nora Landart, Juan Manuel Abal Medina, 
Alejandro Grimson, Horacio Cao y su equipo del 
Nodo Córdoba AAEAP, Alejandro Dolina, María 
Eugenia Hermida y otros exponentes, se sintetizaron 
algunos de los debates en torno a la Ciencias Sociales 
y se plantearon desafíos para seguir repensando los 
escenarios del saber de las ciencias. 

Cabe destacar también que se llevó adelante un 
espacio de intercambio con los territorios, donde 
la Universidad escucha y aprende de las demandas 
de los actores territoriales. En ese sentido, Carolina 
Basualdo (intendenta de Despeñaderos) y Miriam 
Prunotto (ex Intendenta de Estación Juárez Celman, 
Presidenta del Ente Intermunicipal de Gestión 
Metropolitana y actual candidata a vicegobernadora 
por la provincia de Córdoba) compartieron sus 
experiencias de gestión local como un modo de 
interpelar a las ciencias sociales para que estén a la 
altura de las necesidades de los territorios. 

Por otro lado, el intercambio y retroalimentación 
de las perspectivas hizo mella con la participación 
de referentes académicos y de gestión de otras 
universidades. Los paneles de equipos CLACSO 
Argentina y los de decanas y decanos de CODESOC 
sin lugar a dudas ponderaron los principales desafíos 
que se encuentran en la región y, para lo cual, las 
ciencias sociales deben ser aún más protagonistas en 
contexto de resguardo a la democracia. 

Para entender nuestro devenir es necesario 
mantener viva nuestra lucha. Por ello, nuestro 
momento de mayor emoción durante el Congreso 
fue el reconocimiento como Profesora Honoraria a 
la Abuela Sonia Torres, presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo filial Córdoba pero, por sobre todo 
“nuestra querida abuela Sonia” una inclaudicable 
fortaleza que nos interpela día a día a seguir 
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convincentes por más Memoria, Verdad y Justicia. 

Por ello, hacia los 40 años de democracia, la lucha 
por los derechos siempre será una constante, para 
defenderlos o para conquistarlos. El legado de la 
historia nos exige que nuestros saberes comprendan 
a los territorios y a las sociedades desde sus 
vivencias. Es nuestra responsabilidad trascender las 
aulas y construir herramientas de transformación 
que ponga en diálogo nuestros saberes con el de 
los territorios. Estas instancias de Congreso nos 
invitan a pensarnos intensamente en ese sentido. 
Porque las ideas son introducidas y debatidas en las 
mesas temáticas pero continúan en los pasillos, en 
los almuerzos, por correo, hacia la complejización 
de las miradas y del intercambio de experiencias, 
desde saberes integrados y comprometidos con la 
defensa de un acuerdo común que lleva 40 años: 
la democracia, como bien y derecho inalienable del 
pueblo argentino. Por ello, festejamos haber podido 
realizar este congreso, nos quedamos con un montón 
de aprendizajes pero también de expectativas para 
reencontrarnos en una próxima edición. 

Los  aportes  del  desarrollo: la 
interdisciplinariedad en ciencias sociales

En marco del Congreso, bajo el eje n° 6 de las 
temáticas sugeridas por la comunidad académica 
del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias 
Sociales de la UNVM, se llevaron a cabo 11 

mesas que abordaron sub ejes sobre “Desarrollo, 
Territorio y Democracia”. Con más de 50 
ponencias presentadas, el equipo de coordinación 
del eje, agrupó los temas en 10 subejes sobre: 
producción agroecológica en zonas periurbanas y 
rurales; procesos y debates en torno al desarrollo 
económico productivo; agendas y debates sobre el 
hábitat integral y la gestión urbana; experiencias de 
políticas públicas de turismo; discusiones acerca de 
la comunicación en los procesos de desarrollo local; 
redes y organización en torno a las problemáticas 
ambientales; vinculación territorial y diálogo, el 
rol de las Universidades territoriales; la seguridad 
y las conflictividades; y la oralidad en la historia y 
la cultura. 

Durante los días 7, 8 y 9 de junio se presentaron 
tanto en la sede de Córdoba como en el campus 
de Villa María, las 56 ponencias evaluadas y 
aprobadas. Entre los y las exponentes se acercaron 
estudiantes, graduados y docentes de la Licenciatura 
en Desarrollo Local-Regional y de otras carreras del 
Instituto, pero además compañeros y compañeras 
de las Universidades de: Córdoba (Universidad 
Provincial y Nacional), Río Cuarto, Tres de Febrero, 
Rosario y Rafaela.

El lema del Congreso: Aportes y reflexiones a 40 
años de la Democracia en Argentina. Poderes, 
proyectos y discursos en disputa, interpeló cada 
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mesa temática, dando cuenta de la importancia 
de la mirada interdisciplinar en los procesos de 
desarrollo.

Tal consigna, llevó a los y las participantes y 
coordinadores/as de mesas, a pensar y debatir sobre 
cuáles son estos desafíos de cara a los 40 años de 
democracia ininterrumpidos en el país, el periodo 
más largo vivido hasta el momento. En ese sentido, 
se debatió desde cómo y qué procesos productivos 
se piensan en nombre del desarrollo; cuáles son los 
desafíos en términos de garantización de derechos, 
como el acceso a un hábitat digno y a ciudades 
inclusivas; qué políticas públicas y proyectos sociales 
y colectivos disputan los dispositivos de seguridad 
o bien cómo se crean redes que recuperan las 
oralidades para dar sentido a la historia y la cultura, 
o como cuáles son las estrategias de comunicación 
desplegadas en los procesos de desarrollo para 
dar a conocer y dar lugar a la participación de la 
comunidad; también se discutió sobre las deudas 
y desafíos de cara a las problemáticas ambientales 
en marco de procesos de desarrollo integrales y 
sostenibles. 

Entre las conclusiones arribadas aparecen como 
claves pensar desde territorios y contextos 
anclados en las realidades locales, desde miradas 
interdisciplinarias, participativas y comprometidas 
con dar espacios al diálogo y a la concreción de 

acciones que tiendan a potenciar reales procesos 
de desarrollo, integrados y sostenibles. Desde 
estos acuerdos y generando debates hacía adentro 
(y afuera) de las ciencias sociales, se fundan los 
consensos de cara al futuro democrático, donde 
la articulación y la interdisciplina resultan los ejes 
claves para mirar y accionar sobre las realidades 
actuales.

Taller de “Universidades Territoriales: Red de 
Universidades para el Desarrollo Territorial”

Durante el año 2022, la Red de Universidades para 
el Desarrollo Territorial incorporó una dinámica 
de trabajo que amplió la coordinación a un equipo 
de representantes de diferentes nodos; quienes 
reflexionan en torno a los objetivos centrales de 
la red, proponen estrategias de trabajo para el 
fortalecimiento de la misma y toman decisiones 
operativas al respecto. Este compromiso colectivo 
permitió comprender las realidades de cada nodo, 
ampliar la participación y dinamizar aquellos 
diálogos necesarios que mantienen a la red en 
“movimiento”. Como red, comprendemos que 
encontrarnos es una dinámica de suma importancia, 
no sólo por la posibilidad de dialogar fluidamente 
sino también por la sensación de sentirnos cerca y 
en confianza. Por ello, en un sentido organizativo, 
priorizamos que el próximo congreso de Desarrollo 
Territorial se organizará en el año 2024, no 
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obstante, cada nodo trataría de aportar durante 
este año a una sinergia entre las agendas de trabajo 
que ya tienen programadas cada equipo para este 
año. En ese sentido, en el marco del II Congreso 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, trabajamos 
en un taller que nos permitió compartir un 
panorama general de situación de la red, reflexionar 
sobre algunos desafíos e incorporar a un nuevo 
nodo al espacio. 

 Nuestra dinámica de interacción nos permite 
conocernos y reconocer nuestras idiosincrasias, 
metodologías, haceres y condiciones de posibilidad. 
En algunas situaciones hemos consolidado ciertos 
grados de confianza que nos permiten articular 
y caminar en conjunto ciertas iniciativas, sin 
embargo, no son procesos estáticos, la facilitación de 
los vínculos implica seguir profundizando nuestra 
identidad colectiva. Por ello, luego de mapear 
nuestra localizaciones territoriales y esquematizar 
los conceptos que hemos profundizado desde 
nuestro primer encuentro como red, nos propusimos 
analizar desafíos que hacen a la funcionalidad, 
visibilidad y trascendencia de nuestra estructura y 
propósitos. 

En ese sentido, a partir de una serie de preguntas 
disparadoras reforzamos la importancia de  ampliar 

nuestros debates, pero también construir una 
identidad común. Una red que nos identifique en 
lo político, lo teórico, la praxis y las emociones. Una 
confianza que sin lugar a dudas permite un flujo 
retroalimentativo entre nodos.  Caminamos hacia 
ese proceso, con cierto grado de incertidumbre, 
pero con ansias de fortalecernos. Somos conscientes 
de que ya no podemos pensarnos de manera 
aislada, las prácticas transformadoras harán raíces 
en la medida en que podamos demostrar que es 
inminente otra universidad para con los territorios. 

Este 2º Congreso Latinoamericano de Ciencias 
Sociales y Pre Congreso Argentino (CODESOC) 
nos deja sumamente agradecidos con todo el equipo 
organizador y con todo el conjunto de personas 
que se sumaron a compartir sus investigaciones, 
reflexiones y desafíos. Entendemos que cada uno 
de estos encuentros es un punto de partida para 
continuar renovando las convicciones que hayamos 
en las aulas y en los territorios. Las ciencias sociales 
podrán y deberán seguir construyendo procesos 
colectivos de transformación. Sus múltiples 
disciplinas, en diálogo con otras ciencias y diversos 
actores, se enriquecen de espacios como estos. 
Renovamos las energías y caminamos hacia un 
próximo congreso. 
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REINVENTARNOS CON PAULO FREIRE 
EDUCACIÓN POPULAR, PEDAGOGÍAS 

CRÍTICAS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS
RECOMENDACIÓN

La publicación es parte de un proceso de desarrollo 
colectivo compilado por Ezequiel Alfieri,  Romina 
Rébola y Mariano Elías Suárez para CLACSO. 

El libro “Reinventarnos con Paulo Freire” aborda 
la vigencia de la propuesta teórico-política de Paulo 
Freire en materia de educación popular, pedagogías 
críticas y procesos participativos. A lo largo de los 
diferentes capítulos se recupera la obra del pensador 
latinoamerciano como guía para la reflexión y ac-
ción en procesos de cambio social. 

Han participado como autores/as de capítulo João 
Gabriel Almeida. Ivanilde Apoluceno de Oliveira. 
Mario Ardón Mejía. Fabíola Barroso Cabral. Da-
niel Buraschi. Fabián Cabaluz Ducasse. Pablo Cos-
tamagna. Víctor Díaz. Sulivan Ferreira de Souza. 
Anahí Guelman. Natalia Oldano. María Mercedes 

Palumbo. Luciano Parola. Leticia Pou. Fernando 
Lázaro. Fabiana Meneses Carro. Louise Rodrigues 
Campos. Mónica Salazar Castilla. Fernando San-
tana. Marcos Aurelio Saquet. Eleonora Spinelli. 
Alfonso Torres Carrillo. Ezequiel Alfieri. Romina 
Rébola. Mariano Elías Suárez.

El libro se puede descargar en: http://www.conec-
tadel.org/wp-content/uploads/2023/01/Reinven-
tarnos-Paulo-Freire-1.pdf

RECOMENDACIÓN
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LOS LÍMITES DEL DESARROLLO TERRITORIAL. 
REFLEXIONES SOBRE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 

Y EL APORTE DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO Y LA 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARA ABORDARLA

RECOMENDACIÓN

“Los límites del desarrollo territorial. Reflexiones 
sobre la emergencia climática y el aporte del enfo-
que pedagógico y la investigación acción para abor-
darla”, forma parte de una nueva publicación fruto 
del trabajo conjunto llevado a cabo por el Instituto 
Praxis (UTN FRRA) y Orkestra, Instituto Vasco 
de competitividad.

En el documento, sus autores Miren Larrea y Pa-
blo Costamagna comparten el proceso de reflexión 
derivado de sus prácticas buscando generar y pro-
vocar debates en relación al Desarrollo Territorial 
y la problemática ambiental. Asimismo, plantean 
profundizar la respuesta frente a la emergencia cli-
mática dándole mayor centralidad, revisando tra-
yectorias, experiencias, repensando conceptos e in-
tentando contestar algunas de las nuevas preguntas 
que están apareciendo.

Pueden descargar el documento en: drive.google.
com/file/d/1bbEIk6EKsseCoioQt0MPjXKGoQqv
15tU/view

RECOMENDACIÓN
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EXPLORANDO LAS ESTRATEGIAS DE 
INNOVACIÓN EN INDUSTRIAS. LECTURAS DEL 
CENSO INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE RAFAELA

RECOMENDACIÓN
Como parte del trabajo conjunto que se viene llevan-
do a cabo entre el Instituto Praxis (UTN FRRA), el 
ICEDEL y Gidic (UTN FRCU), Rafaela Blanc y 
Leandro Lepratte, elaboraron el documento deno-
minado “Explorando las estrategias de innovación 
en industrias. Lecturas del censo industrial en la 
Ciudad de Rafaela”, donde se describen las estrate-
gias de innovación de las empresas de Rafaela y las 
características relevantes de cada perfil en base a los 
datos del Censo Industrial 2018. 

El documento se organiza con una sección que de-
fine aspectos teóricos básicos sobre la innovación y 
el estudio de las estrategias en relación con el de-
sarrollo económico y territorial. Una sección me-
todológica donde explicitamos el tipo de análisis 
estadístico efectuado. Y finalmente un apartado de 
reflexiones y orientaciones para la praxis desde el 
desarrollo territorial.

Pueden descargar el documento en: drive.google.
com/file/d/1jmAiX6BAIdnEPNd6DsUteFXJPtX
MFC51/view?usp=share_link

RECOMENDACIÓN
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EVENTOS 2023

9° ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN CIEN-
CIAS SOCIALES DE LA REGIÓN CENTRO OESTE
Link para ampliar información: INRECO
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9° ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN CIEN-
CIAS SOCIALES DE LA REGIÓN CENTRO OESTE
Link para ampliar información: www.iesalc.unesco.org

XXV  CONGRESO CIDEU: PLANIFICACIÓN Y AC-
CIÓN CLIMÁTICA EN LAS CIUDADES
Mendoza: 5-7 de junio 

Link para ampliar información: www.cideu.org



-50-

 DESARROLLO Y TERRITORIO

CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE: AVANCES Y PROCESOS DESDE LA 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Link para ampliar información: www.ucc.edu.ar
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La Red DETE invita a publicar nuevos artículos, 
libros y eventos en Desarrollo Territorial en los 
próximos números de la revista.

Escribinos a: publicaciones.red.dete@gmail.com

OFERTAS DE FORMACIÓN
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