
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III: FORMULARIO DE PROYECTOS DE I+D 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
1. Título del Proyecto de I+D. 
Desafíos de salida 2023. Condicionantes históricos e institucionales del Desarrollo.  

 

2. Departamento/Instituto de radicación: 
Instituto de Desarrollo Regional y de la pequeña y mediana empresa (IDR).  

 

3. Línea de Investigación y Desarrollo de pertenencia: 
(Marque con una cruz lo que corresponda) 

Prioritaria X Complementaria  

 

Denominación:  

Historia Económica y Desarrollo e integración regional. 

 

4. Tipo de Proyecto:  
(Marque con una cruz lo que corresponda) 
Acreditable X Reconocimiento institucional  

 
5- Período de vigencia: 
01/03/2023 al 31/12/2024 

 
6. Justificación del Proyecto  
(Máximo 1600 palabras. Desarrolle el objeto y problema del Proyecto así como el interés, la relevancia del Proyecto) 

 
El 2020 caracterizó un momento de cambios cualitativos y de alta intensidad. La 
aceleración de las transformaciones que se estaban analizando sobre los consumos 
(culturales para nuestro interés) se aceleraron e internalizaron a un ritmo no previsto en 
ningún estudio previo. La característica de Cisne Negro del Covid-19 permite reconocer 
la importancia de la investigación científica en materia de ocurrencias de baja intensidad 
y alto impacto. 
El conjunto de los eventos que han impactado en la economía mundial desde el 2020 
han modificado los resultados macroeconómicos incrementando la deuda y la inflación 
de formas significativas. Es posible que las transformaciones de la regulación 
internacional de flujos migratorios y la creciente desigualdad de ingresos represente una 
necesaria transformación de la producción de servicios y bienes culturales. Las 
restricciones de movimiento y las limitaciones producto de las políticas de protección 



 
 
 
 
 
 
 
regional que se adoptarán serán parte de una nueva etapa de expansión del ciclo de 
crecimiento que estará centrado en los espacios de consumo regionales. El crecimiento 
del rol de China a nivel internacional representará en adelante una transformación de 
los patrones de acumulación y de valor (consumo) a nivel internacional. La debilidad del 
dólar será una oportunidad para la estrategia defensiva que adoptan los Estados Unidos 
desde la crisis del Covid-19. 
La superación del confinamiento representa un retorno condicionado a los procesos de 
producción y consumo previos a la pandemia. Solo de forma relativa estamos en una 
situación diferencial dado que las condiciones de incertidumbre asociadas a causas 
sanitarias se han instalado de forma definitiva en el conjunto social. Si los estudios de 
la incertidumbre iniciados por Knight (Knight, 1947) se desarrollaron en la década de 
1980 en relación al estudio del riesgo atómico (Beck, 2002) y luego pasaron por los 
enfoques relativos a la inseguridad financiera (Srnicek, 2018) hoy se suma la 
incertidumbre sanitaria como parte del análisis. 
Los temas de trabajo que se desarrollarán durante el presente proyecto tienen al 
desarrollo como eje de ordenamiento del análisis. Comprendemos la categoría del 
Desarrollo desde la interpretación de Amartya Sen (Sen, 2000) y Marta Nussbaum 
(Nussbaum, 2012) desde los que se conforman las políticas de Naciones Unidas para 
el Desarrollo. En simultaneo abordaremos el estudio del desarrollo desde el enfoque 
institucional propuesto por North (North, 2014) y Chang (Chang, 2012). El objetivo de la 
presente investigación se centra en analizar procesos que promueven la generación de 
capacidades en el período 2023-2025 mediante el análisis de un conjunto -limitado- de 
dimensiones sobre las que se llevarán a cabo análisis de los procesos institucionales e 
históricos. La cuestión del análisis histórico cobra especial interés en esta investigación 
al colocar en dialogo los procesos en el tiempo y en base a las discusiones sobre los 
determinantes de los procesos de construcción de valor y de capacidades.  
El rol de las políticas públicas en la regulación y generación de incentivos para promover 
la articulación entre el sector privado y público constituyen parte importante del proceso 
objeto de estudio. Las políticas de regulación territorial adoptan un rol central en la 
determinación de los procesos de generación de valor. Será esta forma de integración 
la que determine los procesos creativos y de innovación en el conjunto de la 
economía. Serán los procesos de innovación los que establezcan las posibilidades 
de creación de ventajas comparativas creadas de los territorios a largo plazo. Esta 
dinámica depende en primer lugar entonces de las políticas públicas de regulación. Son 
las   estrategias de integración y crecimiento las que condicionan los incentivos y las 
acciones de los particulares. Estas acciones de planificación, ejecución y control de las 
políticas públicas dependen de la evaluación de las mismas en cada una de las etapas de 
implementación. Estas acciones de evaluación se apoyan en la ingeniería de datos que 
da lugar a la gobernanza moderna mediante la incorporación a los procesos de 
construcción de las políticas de los actores interesados garantizando la integración de 
los mismos en los procesos de valor desde el doble juego del otorgamiento de derechos 
y responsabilidades en los procesos de planificación y de acción territorial. 

El estudio de la actual situación representa un desafío y la oportunidad de establecer 
pautas que ayuden a establecer la determinación de las oportunidades en cuanto 
generación de valor y promotor de procesos de desarrollo. La recuperación post-



 
 
 
 
 
 
 
pandemia (Covid- 19) representa la oportunidad de evaluar las estrategias y los objetivos 
de planificación de las políticas públicas de mediano plazo para garantizar el desarrollo 
de las capacidades.  

En suma, la presente investigación establece como hipótesis de trabajo que la 
determinación de la generación de valor económico depende de las políticas de 
regulación institucional que articulan la producción de incentivos y que condiciona las 
acciones de los actores. Esta determinación será investigada en base a los efectos de 
las acciones de control sanitario durante la vigencia de la emergencia COVID-19 y 
respecto de las acciones estratégicas de planificación posteriores (2021-2023). 

La metodología de trabajo estará centrada en el estudio de casos que serán incluidos 
como indicadores de seguimiento respecto de las experiencias individuales de actores 
referentes del sector. Por otro lado, el análisis cualitativo de los procesos relativos a la 
generación de valor estará centrados en el abordaje teórico de las transformaciones 
coyunturales que desde la COVID-19. Esto nos brinda la oportunidad de establecer el 
estudio de la vinculación entre valor simbólico y económico en un nuevo contexto 
donde los cambios de estrategias de adaptación se expresan como una novedad de 
mercado. 

La hipótesis de trabajo propone que las estrategias de promoción de las capacidades 
locales promueven procesos de desarrollo. Mediante la especialización en los saberes 
locales y en la diversificación productiva se favorece la creación de ventajas 
comparativas. Este tipo de proceso de desarrollo basado en la creación de capacidades 
territoriales cuenta con características deseadas por las comunidades. El fortalecimiento 
de la identidad local, el incremento de los ingresos por especialización y diversificación, 
la creación de capital simbólico y el apalancamiento de economías de escala son 
algunos de los principales procesos.  

Es mediante la articulación de propuestas y acciones de promoción de valor que será 
posible establecer un proceso de recuperación y evaluación de las estrategias de 
generación de valor y de gestión de los procesos estratégicos de largo plazo. La 
recuperación post-pandemia (Covid-19) representa la oportunidad de evaluar las 
estrategias y los objetivos de planificación de las políticas públicas de mediano plazo 
para garantizar el desarrollo de las capacidades. Este valor simbólico que materializa el 
valor económico del sector debe ser incluido en un plan estratégico de desarrollo 
territorial de largo plazo donde las instituciones, los actores y el mercado articulen 
procesos de sinergias de valor y de capacidades para la promoción del crecimiento 
económico en el tiempo. 

El equipo de investigación confluirá en reunir las conclusiones y abordar reflexiones 
referidas a las condiciones locales del territorio que promueven la generación de valor 
mediante una ampliación de las capacidades. En la etapa final del proyecto se buscará 
como objetivo la realización de un relevamiento de las condiciones principales que 
afectan las dinámicas de transformación de los territorios y en los procesos de devienen 
en la transformación de las capacidades territoriales. El proyecto pretende consolidar las 
capacidades locales mediante la transferencia de sus resultados y por medio de la 



 
 
 
 
 
 
 
articulación de acciones territoriales entre actores para la promoción de sus estrategias 
de crecimiento y desarrollo. 
 

7. Estado actual del conocimiento sobre el tema.  
(Máximo 2500 palabras. Desarrolle brevemente el marco teórico, los antecedentes y autores más relevantes que hayan 

tratado la problemática del Proyecto) 

 

El presente proyecto cuenta con el antecedente del proyecto acreditable para el período 
2020-2022 “Análisis de los principales determinantes institucionales e históricos sobre 
el desarrollo: un abordaje desde las condiciones regulatorias y organizacionales” 
aprobado en la Universidad Nacional del Oeste. Este proyecto representa una 
continuidad respecto de la línea de investigación al abordar el estudio de las condiciones 
que influyen sobre las categorías del Desarrollo en cuanto a construcción de 
capacidades.  
Los estudios previos permitieron articular una serie de análisis que comenzaron en el 
período previo a la pandemia y que al presente recuperan análisis de los condicionantes 
y oportunidades que se han desencadenado en los consumos y en los procesos de 
producción. Estos cambios de los procesos de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios han incorporado nuevas características y condiciones que 
representan un cambio cualitativo respecto al uso de las plataformas digitales, de los 
tiempos dedicados a las diferentes dimensiones de la vida y de los costos implicados 
(monetarios y psíquicos). En este sentido el presente proyecto recoge una serie de 
reflexiones sobre los nuevos patrones de comportamiento y de percepción de los 
consumos en la sociedad. La sociedad post-covid se encuentra distante de aquel anhelo 
de reflexión sobre nuevas formas de realización individual y colectiva donde los valores 
de la solidaridad y la cooperación adopten la centralidad necesaria en un mundo donde 
la sustentabilidad y la felicidad se encuentran condicionadas.   

La crisis sanitaria internacional produjo un cambio de las categorías relacionadas a lo 
comunitario (como la solidaridad, la empatía y la sustentabilidad) y a lo individual 
(relativo al consumo, a la producción y la expresión) con nuevos condicionantes y 
desafíos. La relatividad de las posibilidades de acción individual incremento la 
incertidumbre y la angustia en un contexto de parálisis del sector productivo. Este freno 
de las actividades productivas ha promovido la necesidad de repensar las posibilidades 
y plataformas de realización. En este nuevo contexto internacional serán las condiciones 
locales las que promuevan las condiciones necesarias para el crecimiento (Gutiérrez, 
2020). En este sentido, resulta relevante indagar acerca del carácter de las pequeñas y 
medianas empresas, pensando particularmente en que el desarrollo económico e 
histórico de la Argentina se encuentra estrechamente vinculado con la explotación 
económica de los recursos naturales en general, y particularmente con las producciones 
agropecuarias para diversos mercados, incluyendo el consumo interno (Bisang, 2007).  

 



 
 
 
 
 
 
 
Los efectos a largo plazo de la pandemia no están aún a la vista ya que atraviesan 
transversalmente a la actual y a las próximas generaciones afectando variables 
sumamente preponderantes del desarrollo humano como la salud mental, la educación 
y formación, la convivencia gregaria, las formas de vinculación con el entorno, y por 
sobre todo los medios disponibles para que cada persona pueda enfrentarse a estos 
obstáculos. El covid-19 evidenció la vulnerabilidad de la condición humana en el marco 
de un orden mundial posmoderno. La tecnología expresa la aparente solución técnica 
de los deseos y necesidades. El consumo como eje de las realizaciones humanas da 
paso a la necesaria evaluación de los objetivos y de las condiciones de sustentabilidad 
en un sistema mundo en crisis. En este marco la economía circular representa una de 
las expresiones de la des-globalización del consumo. Las necesidades de largo plazo 
establecen responsabilidades intergeneracionales que representan las condiciones 
necesarias para garantizar un orden mundial estable, humano y eficiente. En un mundo 
donde las desigualdades y la sustentabilidad del crecimiento y del ambiente son los 
temas más importantes, los organismos multilaterales demuestran sus límites y su 
incapacidad para establecer verdaderos senderos de transformaciones. Así como 
durante la crisis económica y sanitaria consecuencia de la pandemia los organismos 
internacionales promovían que los Estados debían tomar una postura subsidiaria con 
acciones y programas que tuvieran efectos de asistencia sobre la gran cantidad 
damnificados, estos organismos condicionan canales de financiamiento frente a las 
situación de restricción de crecimiento económico en las que la condiciones de crisis 
global han puesto a las economías nacionales y regionales.  

Existe abundante información e investigaciones sobre la temática. El desarrollo 
económico se puede definir como la capacidad de países o regiones para crear riqueza 
a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 
habitantes. El Desarrollo Humano o Desarrollo en general incluye el estudio de las 
capacidades de los habitantes (ciudadanos) para llevar adelantes las acciones que 
tienen razones para valorar. Así, el Desarrollo humano incluye al desarrollo económico 
y lo supera en términos del objeto de estudio dado que se preocupa por la libertad del 
sujeto y de sus posibilidades efectivas (libertad negativa y positiva) de acción. Esta 
investigación se realiza desde la perspectiva del Desarrollo, considerando como 
factores claves la eficiencia económica, la equidad distributiva y el equilibrio 
medioambiental como objetivos múltiples de largo plazo para el éxito del proceso. . De 
esta manera, el concepto de desarrollo humano no sólo está relacionado con los 
indicadores de crecimiento económico, sino también en la distribución equitativa de sus 
beneficios, dándole prioridad a la población pobre (en nuestro caso, a los pequeños y 
medianos empresarios), con el objetivo de generar capacidades y oportunidades, a 
través de diversas formas de participación (Arteaga, 2015). Desde nuestro lugar, nos 
centraremos en las capacidades productivas y comerciales de los pequeños y medianos 
productores agrarios, pensando en el mercado local de consumos diversos, y dentro de 
este último, en las de los consumidores como tales (Gáquez Abad y Sánchez Pérez, 
2007). 

Habiendo considerado este planteo general, el estudio del desarrollo de las pequeñas y 
medianas explotaciones agrarias se inserta desde una múltiple perspectiva, más allá de 



 
 
 
 
 
 
 
las enunciadas, y de las conocidas diferencias locales y regionales. Primeramente, 
desde un enfoque concentrado en las políticas públicas, entendidas como aquellas que, 
combinando política y administración, se llevan a cabo teniendo en cuenta las distintas 
funciones del Estado, las cuales incluyen diversos niveles de ejercicio del poder, con 
participación tanto de los representantes gubernamentales como de la sociedad civil. 
Asimismo, las intervenciones varían de tipo, según el contexto, sus contenidos y 
alcances, incidiendo el marco de referencia del gobierno (pluralista, elitista-clasista, 
etc.). Especificando, destacamos aquellos avances teóricos y cualitativos sobre las 
políticas redistributivas (entendidas como el ejercicio del poder político para afectar 
ciertos intereses en beneficios de otros), y las distributivas, visible en la distribución de 
apoyos financieros para la modernización tecnológica de las pequeñas y medianas 
empresas, por ejemplo (Canto Sáenz, 2020). Es aquí donde debemos tener en cuenta 
la capacidad institucional, sobre la cual algunos especialistas han profundizado en torno 
a la definición de objetivos y prioridades por parte del Estado, como punto de partida 
ineludible para nuestro análisis, necesaria para estudiar el equilibrio de la relación 
prestación-regulación-consumo (Oszlak et al., 2000).   

En lo que respecta a la importancia de los estudios sobre las explotaciones 
agropecuarias, creemos pertinente destacar aquellos aportes que se centraron en 
cuestiones específicas del desarrollo de la pequeña y mediana empresa rural: siembra, 
labranza y almacenamiento (proceso de ‘‘agriculturización’’), complementariedad entre 
la agricultura y la ganadería, transformaciones, desarrollo, empleo, productividad, 
capitalización, estructura agraria y dinámica de distribución del ingreso dentro de este 
sector (Mario y Vidosa, 2012). Para comprender mejor la dinámica de su 
funcionamiento, también tendremos en cuenta  su definición, las distintas 
interpretaciones historiográficas y económicas, su distribución local y regional, los usos 
del suelo, el régimen de tenencia de la tierra, los productos generados (por cantidad, 
calidad y categorías) según los tipos de agricultura y ganadería desarrollados a pequeña 
y mediana escala, los resultados empresariales, etc. (Obschatko et al, 2016). 

Siguiendo esta línea, situamos las investigaciones que, dentro de lo que llamamos 
‘’historia de la desigualdad’’, vienen trabajando, en el largo plazo, cuestiones vinculadas 
con los tipos de trabajadores y de productores, la relación con la propiedad de la tierra, 
la vocación productiva, las diferencias entre los más ricos y los más pobres tomando 
variados indicadores de riqueza, la influencia de los impuestos, precios y salarios, etc., 
para acercarnos a su participación en los principales mercados de consumo (Gelman y 
Santilli, 2015).  

Asimismo, partimos de la idea de que, para entender la inserción de las pequeñas y 
medianas explotaciones señaladas en los mercados locales, regionales y nacional, es 
menester tomar como referencia los antecedentes que remarcaron la importancia de los 
cambios en los patrones de consumo, la capacidad de los hogares para consumir 
alimentos (entre otros bienes y servicios relacionados con el sector), y las políticas 
desarrolladas con el fin de disminuir las carencias (Zapata et al, 2016).   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Un eje particularmente interesante para tener en cuenta es la situación de la actividad 
cultural. Como en casi todas las actividades económicas, desde el 2020 el sector cultural 
ha sufrido la falta de afluencia de público por las medidas sanitarias del aislamiento 
preventivo. En esta instancia de crisis general y particular distintas políticas públicas han 
buscado garantizar la supervivencia de sectores tan importantes como el cultural a 
través de programas de incentivo y promoción. Así como el acceso a herramientas 
tecnológicas de conectividad han permitido el sostenimiento (aunque sea parcial) de 
determinadas dinámicas de socialización, trabajo y educación, las actividades artísticas 
también se han volcado principalmente a la virtualidad, mediante plataformas 
educativas, páginas web, redes sociales y portales de streaming. 
La trasformación de las industrias culturales y la necesidad de adaptarse a los nuevos 
modelos de negocios y al desarrollo de nuevos mercados digitales, han dinamizado el 
sector a nivel mundial, intensificando la circulación de servicios culturales, lo que genera 
oportunidades y amenazas. En el siglo XX las experiencias culturales eran planteadas 
como eventos de participación masiva y conjunta. Sin embargo la virtualización de la 
oferta cultural de los últimos años propone el “acceso libre ilimitado” a una cantidad de 
productos artísticos que cada individuo consumirá de acuerdo a su deseo, prescindiendo 
de la participación de otras personas en el mismo evento. Lo relevante entonces para 
analizar es cuál es el aporte que estás dinámicas de producción artísticas tecnológicas 
generan en término de generación de valor territorial y por otro lado, cuáles son las 
propiedades que las nuevas condiciones de consumo culturales pueden aportar al 
desarrollo humano en términos de capacidades. Reforzando la hipótesis del presente 
proyecto, los mecanismos de regulación de las instituciones determinan las condiciones 
de producción cultural para la construcción de dinámicas vinculadas a la creatividad y a 
la innovación como generadoras de valor, como también los procesos de consumo 
culturales que generan efectos concretos en los alcances de desarrollo humano y 
territorial.  
 

8. Objetivos general y específicos  
 

El objetivo de la presente investigación se centra en analizar los procesos intervinientes 
en la generación de capacidades a nivel territorial para el período 2020-2025. Será se 
principal interés para el desarrollo de la investigación el estudio de las características 
institucionales y de los procesos históricos sobre la generación de valor y sobre las 
dinámicas de distribución del ingreso. Los objetivos específicos se encuentran 
relacionados con el estudio histórico de las dimensiones del desarrollo de capacidades.  
 

9. Hipótesis de la Investigación 
(Máximo 500 palabras) 

 

La presente investigación establece como hipótesis de trabajo que la determinación  de 
la generación de valor económico depende de las políticas de regulación institucional 



 
 
 
 
 
 
 
que articulan la producción de incentivos y que condiciona las acciones de los actores. 
Esta determinación será investigada en base a los efectos de las acciones de control 
sanitario durante la vigencia de la emergencia COVID-19 y respecto de las acciones 
estratégicas de planificación posteriores (2021-2023). 
 
10. Metodología a utilizar.  
(Máximo 1600 palabras) 

 

La metodología cualitativa y las técnicas del análisis documental, la revisión bibliográfica 
y las entrevistas abiertas en profundidad (análisis del discurso) serán utilizadas en la 
presente investigación. Mediante el análisis documental longitudinal de las 
publicaciones seleccionadas, se llevará a cabo el abordaje de la presente investigación 
(Saunders et al., 2015, p. 124). 

El diseño de la investigación será de tipo teórico y longitudinal (retrospectivo). Se 
trabajará como fuente principal con la obra de los autores seleccionados (análisis 
documental). El diseño es no experimental y las técnicas de recolección de datos se 
basa en la realización de fichas sobre la obra respecto de las diferentes dimensiones de 
análisis. El diseño se basa en el estudio de la teoría fundamentada de la obra 
(pensamiento). El diseño se completa con el estudio de fuentes secundarias vinculadas 
al estudio del pensamiento como estado del arte y en el establecimiento del marco de 
análisis de la presente investigación. 

La técnica principal de trabajo en esta investigación será el relevamiento bibliográfico. 
Estará centrada en el estudio de casos que serán incluidos como indicadores de 
seguimiento respecto de las experiencias individuales de actores referentes del sector. 
Por otro lado, el análisis cualitativo de los procesos relativos a la generación de valor 
estará centrados en el abordaje teórico de las transformaciones coyunturales que desde 
la COVID-19. Esto nos brinda la oportunidad de establecer el estudio de la vinculación 
entre valor simbólico y económico en un nuevo contexto donde los cambios de 
estrategias de adaptación se expresan como una novedad de mercado. 

Desde la perspectiva del Desarrollo Local/Territorial se utilizarán categorías propias y 
se tomarán en cuenta las relaciones de causalidad que se presentan en el cuerpo teórico 
de esta disciplina para evaluar el efecto y las características de las instituciones sobre 
el territorio. Dada la complejidad del tema que abordamos, intentaremos centrarnos en 
una perspectiva que destaque la visión de conjunto, resignando voluntariamente la 
pretensión de precisión formal o tecnicismo de cada una de las categorías de análisis. 
Significa entonces que este apartado se concentrará en caracterizar al Desarrollo como 
tal y a describir cuales son los elementos presentes en las políticas acordes al mismo. 
Así, se estudiarán problemáticas económicas mediante, principalmente, el análisis de 
procesos institucionales y, en forma secundaria, a aspectos históricos y culturales. 
Asimismo, por medio del estudio que se ha desarrollado a lo largo de la historia sobre 
el desarrollo económico y las instituciones se profundizará en el estudio de las 
características regulatorias presentes en los territorios que tienen éxito en la 
construcción de procesos de generación de valor, mejoramiento en la distribución del 



 
 
 
 
 
 
 
ingreso y cuidado del ambiente 
 

11. Resultados Esperados  
(Máximo 800 palabras) 

 

El 2022 evidencia un cambio de tendencia en los agregados macroeconómicos globales 
que expresan una transformación de los procesos de consumo. La incertidumbre 
humana se ha instalado a partir de una nueva relación social con la muerte. En este 
sentido el mundo post-covid introduce la incertidumbre sanitaria como una condición 
necesaria en la planificación de largo plazo para proyectos de inversión y modifica los 
patrones de consumo particulares. En una época que profundiza el imperativo de la 
flexibilidad, de la innovación y de la incertidumbre como valores, la propia 
sustentabilidad del sistema se encuentra amenazada. Las alertas ambientales, sociales 
y económicas se han intensificado en los últimos años confirmando la necesidad de 
repensarnos como sociedad en un nuevo pacto que permita una vida digna y feliz. La 
economía circular y el cuidado de la casa común representan algunas de las propuestas 
necesarias en la construcción de un nuevo camino. 
Si bien la incertidumbre se incorpora a los patrones de conducta social como categoría 
de análisis de prospectiva para la planificación las condiciones de producción de valor 
depende de las mismas bases. La propuesta que presentamos expresa la combinación 
de elementos absolutos y relativos de su composición. El 2022 ha consolidado nuevos 
patrones culturales mediados por el corto plazo, por la difusión de pensamientos 
distópicos y por la profundización de la desigualdad tanto de ingresos como de 
consumo. Asistimos a un apartheid sanitario que tendrá claras distinciones territoriales. 
Mientras los espacios seguros tendrán acceso a la movilidad los países de bajos 
ingresos verán reducida sus capacidades de movimiento de personas. Esta distinción 
se encuentra anclada en la desigualdad de ingresos, de patentes y de procesos de 
innovación. La estrategia se configura en un elemento esencial para pensar un futuro 
que pueda abordar desafíos en el plano de la desigualdad, de la consolidación de 
pensamientos propietaristas y de movimientos nativistas y racistas. La falta de empatía 
sobre el destino común anclada en estos movimientos contrasta con el llamamiento de 
expertos y líderes mundiales por el cuidado de la casa común y el futuro integrado de la 
sociedad en paz. 
Los resultados propuestos representarán los productos de las acciones directas 
realizadas por parte del equipo de investigación. Los resultados esperados se vinculan 
por un lado con un análisis de los procesos de generación de valor, y por otro lado al 
estudio de la articulación institucional que fortalecerá los vínculos en el desarrollo 
territorial en un contexto de post pandemia y nuevo orden global. Las políticas públicas 
que se implementen desde el presente proyecto contarán con los mecanismos 
descriptos para la elaboración de estrategias de largo plazo. En este sentido el presente 
proyecto presentará como productos específicos un conjunto de resultados que son 
parte de la evolución de las acciones y procesos de análisis de los últimos años. Los 
mismos se pueden replicar en los siguientes: 
1) La descripción de las condiciones necesarias y suficientes para la articulación de 
políticas de desarrollo territorial basadas en el sector cultural.  



 
 
 
 
 
 
 
2) La realización de dos Jornada vinculadas a la articulación de actores y a la 
presentación de resultados de investigación.  
3) La identificación de los factores necesarios para promover la generación de valor en 
el contexto de post-pandemia (covid-19) y las recomendaciones relativas a las 
dimensiones que deberá incluir la estrategia de planificación territorial de desarrollo 
2023.  
4) La publicación de un libro con los resultados de las diferentes líneas de investigación 
presentes en el proyecto.  
5) Publicación de artículos y participación en congresos y jornadas de investigación para 
la difusión de los resultados y transferencia de los mismos.  
 
La acción de transferencia se espera concretar en el proceso de trabajo con las acciones 
de difusión e intercambio con entidades adoptantes de los resultados de investigación 
propuestos. Finalmente se espera concretar publicaciones y presentaciones en el 
ámbito científico nacional e internacional para dar a conocer el resultado del trabajo. En 
estés sentido el cronograma de actividades prevé el contacto y la puesta en común de 
los avances de la investigación para su validación y posterior replanteo de conclusiones. 
La puesta en común y la transferencia de resultados en una investigación como la 
planteada resulta fundamental para el éxito de la investigación y el posterior impulso a 
la investigación asociada a la generación de valor y las acciones de regulación del 
territorio que promueva la generación de capacidades. Este avance es posible en la 
medida que se produzca el dialogo entre las ciencias vinculadas al estudio del valor 
(economía) y las políticas públicas de regulación territorial. 
Es parte del objetivo de esta investigación colaborar en la definición de las 
características principales presentes en la elaboración de las políticas públicas que 
promueven la generación de procesos de desarrollo. Se espera que la presente 
investigación contribuya a mejorar el estudio de los procesos de desarrollo territorial 
brindando una mayor información respecto del funcionamiento de los procesos 
institucionales, culturales e históricos.  
 
 
12. Antecedentes y funciones previstas del Grupo de Investigación en el área 
temática/disciplina 
(Máximo 500 palabras)  

 

El presente grupo de trabajo cuenta con investigadores formados y en formación 
abocados al estudio de los procesos locales de desarrollo. La diversidad de la formación 
disciplinaria de los investigadores enriquece la elaboración y las conclusiones del 
proyecto. El equipo de trabajo se ha conformado para la realización del presente 
proyecto y es parte del objetivo de la presente investigación trabajar en la consolidación 
de la formación del grupo.  
El grupo de investigación está conformado por un grupo de investigadores que participa 
de otros espacios de colaboración en investigación. Destacan para este proyecto los 
siguientes centros de investigación en cuanto a colaboración y coordinación:  



 
 
 
 
 
 
 
• Instituto para el Desarrollo Regional y de la pequeña y mediana empresa (IDR) 
Universidad Nacional del Oeste.  
• Centro de Investigación para el Desarrollo y la integración de América Latina y el 
Caribe (CEINLADI).  
 
La colaboración en investigación por parte de los diferentes equipos de investigación y 
la participación de algunos de los integrantes de este proyecto en los citados centros 
refuerza el análisis de los procesos y las transferencias de sus resultados. 
El equipo de investigación confluirá en reunir las conclusiones y abordar reflexiones 
referidas a las condiciones locales del territorio que promueven la generación de valor 
mediante una ampliación de las capacidades. En la etapa final del proyecto se buscará 
como objetivo la realización de un relevamiento de las condiciones principales que 
afectan las dinámicas de transformación de los territorios y en los procesos de devienen 
en la transformación de las capacidades territoriales. El proyecto pretende consolidar 
las capacidades locales mediante la transferencia de sus resultados y por medio de la 
articulación de acciones territoriales entre actores del sector de la cultura para la 
promoción de sus estrategias de crecimiento y desarrollo. 
 

 

13. Transferencia de Resultados.  
(Máximo 800 palabras. Detalle el objeto de la transferencia, su importancia, los destinatarios concretos o posibles y los 

procedimientos para concretarla) 

 
El 2022 evidencia un cambio de tendencia en los agregados macroeconómicos globales 
que expresan una transformación de los procesos de consumo. La incertidumbre 
humana se ha instalado a partir de una nueva relación social con la muerte. En este 
sentido el mundo post-covid introduce la incertidumbre sanitaria como una condición 
necesaria en la planificación de largo plazo para proyectos de inversión y modifica los 
patrones de consumo particulares. En una época que profundiza el imperativo de la 
flexibilidad, de la innovación y de la incertidumbre como valores, la propia 
sustentabilidad del sistema se encuentra amenazada. Las alertas ambientales, sociales 
y económicas se han intensificado en los últimos años confirmando la necesidad de 
repensarnos como sociedad en un nuevo pacto que permita una vida digna y feliz. La 
economía circular y el cuidado de la casa común representan algunas de las propuestas 
necesarias en la construcción de un nuevo camino.  El planteo respecto de la búsqueda 
de la felicidad en una sociedad de iguales y libres expresa la pregunta central de futuro, 
de un futuro común (Rosanvallon, 2012, p. 57). ¿Cuál es el imperativo de la felicidad 
humana? La pregunta por la realización incluye la libertad en la búsqueda individual de 
aquellas acciones que las personas tengan razones para valorar. En una sociedad 
cohesionada donde las desigualdades permiten la realización aspiracional de las 
mayorías la densidad nacional siguiendo a Ferrer se consolida y permite la construcción 
de un proceso de Desarrollo Territorial (Ferrer, 2004, p. 28).  



 
 
 
 
 
 
 
Este trabajo espera analizar la existencia de políticas coordinadas de planificación 
regional basadas en la construcción de marcos regulatorios capaces de generar los 
incentivos adecuados para la creación de valor y su correcta distribución social. 
El equipo cuenta con la fortaleza de la diversidad de sus integrantes en cuanto a su 
formación, disciplina y experiencia. La presente investigación requiere de un enfoque 
diverso y dinámico en su aplicación. Las acciones de transferencia estarán centradas 
en la propia investigación y publicación de los procesos que representan efectos 
específicos en la generación de valor. Las acciones que se realizarán cuentan con la 
experiencia de un grupo profesional que garantiza su correcta aplicación metodológica. 
Las estrategias de transferencia tendrán como objetivo favorecer: 
 
1. Las estrategias de promoción de las capacidades locales que promueven procesos 
de desarrollo.  
2. La especialización en los saberes locales y la diversificación productiva como medio 
para potenciar la creación de ventajas comparativas creadas.  
3. El análisis sobre las nuevas pautas culturales y de consumo social que determinan la 
generación de valor en el contexto pos covid.  
 
Este tipo de proceso de desarrollo basado en la creación de capacidades territoriales 
cuenta con características deseadas por las comunidades en cuanto a la transferencia 
sobre el conjunto de la economía local. El fortalecimiento de la identidad local, el 
incremento de los ingresos por especialización y diversificación, la creación de capital 
simbólico y el apalancamiento de economías de escala en actividades subsidiarias de 
servicios como hotelería, transporte, educación y gastronomía son algunos de los 
principales procesos de transferencia que se analizarán en el presente proyecto. 
Este trabajo espera alertar sobre la necesidad de la existencia de políticas coordinadas 
de planificación regional basadas en la construcción de marcos regulatorios capaces de 
generar los incentivos adecuados para la creación de valor y su correcta distribución 
social. Estas cuestiones serán abordadas de forma exitosa en la medida que abordemos 
la cuestión de la reflexión sobre los marcos institucionales que promueven procesos de 
desarrollo territorial.  
Concretamente el proyecto prestará asistencia para la transferencia de capacidades 
relativas a las políticas de desarrollo territorial mediante:  
 
● Integrar las dimensiones económicas, ambientales, sociales y normativas en la toma 
de decisiones, tanto públicas como privadas, con el objetivo final de promover la gestión 
sostenible del desarrollo regional.  
● Identificar situaciones de riesgo y vulnerabilidad que se vinculan a la sustentación de 
los procesos. Establecer las características deseadas de los marcos regulatorios es 
parte central de las acciones de políticas públicas que promueven el desarrollo de largo 
plazo.  
● El estudio de las políticas públicas para la construcción de marcos regulatorios 
adecuados a la construcción de procesos de desarrollo local/territorial.  
 

14. Viabilidad y Factibilidad Técnica  



 
 
 
 
 
 
 
(Máximo 500 palabras) 

 

La realización del presente proyecto no cuenta con riesgos asociados a la ocurrencia de 
eventos necesarios para su realización. No se evidencian riesgos de factibilidad técnica. 
Su viabilidad depende del financiamiento necesario para la dirección, la compra de 
material bibliográfico y la provisión del espacio y recursos técnicos para su realización.  
 

15. Aspectos Éticos.  
(Si corresponde máximo 500 palabras) 

Los resultados de la presente investigación pertenecen al IDR y serán publicados 
respetando los derechos de autoría de cada autor.    
Se garantizan los principios básicos de beneficencia, justicia y respeto a las personas. 
Se respetará a las personas participantes de la investigación en su derecho a la 
privacidad de datos personales. En el caso de encuestas o entrevistas, se procederá 
solicitando (previo permiso y aceptación de las condiciones de participación de los 
métodos de recolección datos para la investigación) datos de gestión, economía, 
finanzas y normas legales sobre establecimientos y en el caso de precisar datos 
personales, se someterán al anonimato las personas participantes. 
Se respetará la autoría de citas y fragmentos correspondientes a obras de personas 
participantes y ajenas al grupo de investigación. En el caso de uso de material 
audiovisual de adoptará el mismo a la normativa legal vigente. 
Se espera que el trabajo presente un beneficio para la comunidad de Merlo ya que busca 
el contribuir al desarrollo local desde un enfoque cultural, social y económico. 
 
16. Aspectos de Seguridad Laboral, Ambiental y Bioseguridad requeridos  
(Si corresponde máximo 500 palabras) 

 

El presente proyecto no presenta riesgo laboral, ambiental ni de seguridad biológica de 

acuerdo a sus propias características. 

 
17. Intervención de terceros 
(Justifique la intervención de terceros y anexe los Convenios o Acuerdos específicos requeridos para su intervención) 

 

No aplica al proyecto. 

 

18. Cronograma de Actividades.  
Detalle las actividades propuestas. Consigne separadamente cada actividad unitaria. 
 
El presente proyecto de investigación cuenta con tres etapas de trabajo principales. En 
un primer momento se trabajará en el análisis y recopilación de información. Se 
realizarán reuniones de trabajo para establecer las principales líneas de trabajo referidas 
a los componentes de los que depende la generación de valor y capacidades. En esta 



 
 
 
 
 
 
 
etapa se desarrollarán acciones de sensibilización en las instituciones y entrevistas a 
actores claves.  
En una segunda etapa se trabajará en el análisis de la información y de los procesos 
realizados en el momento precedente. Para este momento se contará con la información 
relativa al estudio de los procesos que intervienen en la generación de valor. Esta etapa 
cuenta con acciones de análisis y acciones de producción de información mediante la 
realización de entrevistas y el propio intercambio entre los investigadores relativo a los 
procesos involucrados en el proyecto.  
En la tercera etapa el objetivo será la producción de informes finales y conclusiones de 
la investigación. En este momento trabajaremos en el ajuste de información y en la 
determinación de las líneas de trabajo a desarrollar en el futuro mediante nuevas líneas 
de trabajo de investigación.  
 
 
 
1º Año 
         

Actividad Meses del primer año  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecimiento de las líneas de trabajo             

Recopilación de información             

Análisis documental             

Sensibilización en las instituciones              

Entrevistas a actores claves             

Análisis de la información y de los procesos realizados             

 

2º Año 
 

 

Actividad Meses del segundo año  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presentación de análisis preliminares             

Realización de nuevas entrevistas             

Intercambio con investigadores             

Análisis de la producción total             

Ajustes de la investigación realizada             

Transferencia a organizaciones             

Publicación de resultados             

 

 



 
 
 
 
 
 
 
19. Presupuesto 

Presupuesto del Primer año de ejecución  
 

Rubro Descripción Monto 

1 Bienes de consumo 
 

0.- 
2 Servicios no personales 

 
0.- 

3 Servicios técnicos y 
profesionales 

 
250.000.- 

4 Servicios comerciales y 
financieros 

 
0.- 

5 Pasajes y viáticos 
 

250.000.- 
6 Bienes de uso 

 
100.000.- 

7 Equipamiento 
 

0.- 

Total 1° Año  $ 600.000.- 
 

Presupuesto del Segundo año de ejecución 
 

Rubro Descripción Monto 
1 Bienes de consumo 

 
0.- 

2 Servicios no personales 
 

150.000.- 
3 Servicios técnicos y 

profesionales 

 
0.- 

4 Servicios comerciales y 
financieros 

 
0.- 

5 Pasajes y viáticos 
 

50.000.- 
6 Bienes de uso 

 
0.- 

7 Equipamiento 
 

0.- 
Total 2° Año  $ 200.000.- 
 
Rubros 

1. Bienes de consumo: insumos de laboratorio, útiles de oficina, librería, fotocopias, etc. 

2. Servicios no personales: alquiler de equipos y mantenimiento, etc. 

3. Servicios técnicos y profesionales: traducciones, desgrabaciones, data-entry, etc. 

4. Servicios comerciales y financieros: imprenta, internet, transporte y almacenamiento, etc. 

5. Pasajes y viáticos en ámbito nacional, inscripciones a congresos nacionales o internacionales. 

6. Bienes de uso: libros, revistas, programas de computación, etc. 

7. Equipamiento 
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