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Cuando decidí presentarme para la Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria 
Bariloche (EEA) lo hice consciente de que afrontaba un desafío muy grande en relación a las 
estrategias para dirigir esta unidad, con una historia e impronta particular, muy dinámica y con 
fuerte inserción local, regional, nacional, y a la vez con proyección internacional. Se trata de 
una Experimental que en sus más de 50 años fue diversificando y ampliando sus líneas de 
trabajo, abordando temáticas muy variadas e interactuando con una multiplicidad de actores 
para poder responder a la complejidad y multiplicidad del medio. Se trata de una Experimental 
con recursos humanos altamente calificados, pero en una etapa de recambio generacional, con 
una gran cantidad de jóvenes ingresando, comprometidos con el trabajo y en plena formación 
profesional. Sin embargo, desde hace más de 20 años que no dispone de un Consejo Local 
Asesor integrado por productores y actores del medio.

Entonces, ¿cómo definir y proyectar las prioridades institucionales de esta Experimental, 
cuáles son los objetivos de trabajo, cuáles son las líneas estratégicas que deben desarrollarse 
y mantenerse en el tiempo, cómo debemos organizarnos para ello, cómo adecuar y mejorar las 
formas de trabajo para potenciar los aportes institucionales con miras al futuro? En síntesis, 
hacia dónde queremos ir como Unidad para poder anticiparnos y adaptarnos a los desafíos 
futuros del territorio, y a su vez no desentender las demandas y problemáticas actuales, 
potenciando nuestros aportes institucionales para el desarrollo de los territorios. 

Ante esta complejidad, y luego de plantearlo en mi propuesta de gestión, junto con el equipo 
de trabajo de la Dirección decidimos llevar adelante un proceso de planificación estratégica 
participativa de INTA - EEA Bariloche. Pensamos en una planificación enmarcada en el Plan 
Estratégico Institucional de INTA a escala nacional, que aporte al Plan de Centro Regional, 
y que como Unidad nos permita proyectarnos y organizarnos para el corto, mediano y largo 
plazo, con una fuerte inserción en el territorio.

¿Por qué una planificación estratégica participativa? Para ser objetivos, para considerar 
diferentes miradas, aportes y expectativas. La planificación estratégica llevada adelante con 
metodología apropiada y en forma altamente participativa nos permite entender de dónde venimos 
e identificar quiénes somos y cómo estamos, nuestras fortalezas y debilidades y las formas de 
visibilizarnos ante la sociedad en general y los destinatarios de nuestro trabajo en particular. 
A su vez, nos obliga a hacer prospectiva considerando escenarios futuros posibles, internos 
y del entorno, para reflexionar sobre las formas de anticiparnos a las demandas, contextos 
y problemáticas del medio, y así definir definir claramente nuestros objetivos estratégicos, 
estrategias, acciones, formas de organizarnos y relacionarnos para poder cumplirlas.

Es por ello que en el año 2015 iniciamos en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 
un proceso de planificación estratégica para lograr un mejor aporte al desarrollo del territorio y 
optimizar la organización colectiva. Este proceso participativo se llevó adelante con personal 
de INTA, actores externos y especialistas en la temática que nos acompañaron y aportaron 
activamente. Incluyó la realización de 5 talleres con más de 100 personas cada uno, donde se 
generó un ámbito amigable que permitió la reflexión, la escucha activa, el diálogo, la discusión 
e intercambio de visiones y pareceres sobre las diferentes consignas de trabajo. La tarea fue 
posible también gracias al compromiso de un grupo dinamizador que adaptó metodologías, 
moderó cada una de las instancias, recopiló, ordenó, procesó y analizó la información 
necesaria y emergente en cada etapa, garantizando los insumos para el desarrollo de los 
talleres participativos y del proceso en su conjunto.

Prólogo

Pág.
5

Pl
an

 E
st

ra
té

gi
co

 In
st

itu
ci

on
al

 IN
TA

 E
EA

 B
ar

ilo
ch

e 
20

15
-2

03
0



La construcción de este Plan Estratégico Institucional para la EEA Bariloche es claramente 
un logro colectivo del personal de la Unidad y de los productores, PyMES, instituciones y 
gobiernos locales y provinciales, quienes validaron el proceso, reconocieron la necesidad de 
llevarlo adelante, se comprometieron y participaron activamente del mismo.

Esta Planificación Estratégica de la EEA Bariloche aspira a presentar los principales lineamientos 
a través de los cuales se proyecta al 2030 como parte del entramado social e institucional en su 
área de influencia, acorde al contexto temporal y espacial en el que le toca desenvolverse. Este 
esfuerzo no debe ser en vano, ahora tenemos el desafío de utilizarlo como una herramienta de 
trabajo para todos y cada uno de los que conformamos la EEA Bariloche, para que no sea un 
libro más en una estantería o un catálogo de buenas intenciones.

Bariloche, noviembre de 2018
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El presente documento sintetiza los resultados del proceso de trabajo participativo realizado durante 
los años 2015-17 en torno a la Planificación Estratégica Institucional (PEI) de la Estación Experi-
mental Agropecuaria Bariloche (EEA Bariloche). Presenta los lineamientos que proponen guiar sus 
acciones, organización interna, formas de hacer y el relacionamiento con el entorno. 

Este proceso comenzó en el 2015 a partir del cambio de gestión de la EEA Bariloche, momento 
en el cual la Dirección entrante propone reflexionar, consensuar, construir, anticipar e instituciona-
lizar los aportes, alcances y acciones institucionales de la EEA Bariloche. Se desarrolló en forma 
participativa, con todo su personal y diversos actores sociales con los que se integra una red de 
relaciones. Así, el proceso de planificación propuso conocer y comprender “quiénes somos y de 
dónde venimos”, “dónde estamos”, “cómo nos percibe la sociedad y qué espera de nosotros”, para 
finalmente entre todos poder proyectarnos al futuro. La propuesta fue construida y validada a partir 
de un trabajo colectivo que integró espacios de taller, análisis de la información, socialización para 
su validación, correcciones, reconstrucción, devolución y validación final. 

En aproximaciones sucesivas se realizaron 5 talleres entre el año 2016 y 2017 que permitieron 
identificar analítica y participativamente los factores que intervienen, condicionan o potencian los 
aportes institucionales para el desarrollo del territorio a nivel local, regional, nacional e internacional. 
De esta forma, con el compromiso del personal que integra la EEA Bariloche y de los actores socia-
les externos se delinearon escenarios prospectivos de la propia institución y del entorno relevante, 
materializado en los entramados productivos. El presente documento describe como queremos que 
la sociedad perciba a la EEA al 2030, nuestra visión, nuestra razón de ser, la misión, y a partir de 
ello los objetivos estratégicos, las estrategias y acciones que se deben abordar para lograrlos y los 
involucrados en desarrollo de las mismas. 

El Plan Estratégico Institucional considera y posiciona a la EEA Bariloche en su entorno natural, 
cultural y social, siendo parte de una red de recursos, actores y capacidades que dialogan e inte-
ractúan, donde las acciones impactan en esas relaciones y generan resultados. Esta planificación 
orienta el “hacer institucional” y pretende generar una EEA Bariloche con capacidad de anticipación 
y adaptación a los cambios, potenciar las relaciones y acciones propias y del entorno en pos de 
mejorar los aportes para la investigación y el desarrollo. Como tal es un proceso continuo, dinámico, 
reflexivo y en permanente reconstrucción.  
 

Introducción
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La EEA Bariloche se caracteriza por aportar con capacidad a procesos a escala local-regional, 
nacional e internacional. El área de influencia inmediata de la EEA Bariloche abarca entonces 
16.561.594 hectáreas e incluye parcialmente a las provincias de Neuquén y Río Negro. 
Las Agencias de Extensión Rural (AERs) dependientes de la EEA Bariloche se localizan en 
Bariloche, El Bolsón, Ing. Jacobacci, San Martín de los Andes, Zapala, Chos Malal, Picún Leufú 
y la Oficina Técnica en Los Menucos. También cuenta con dos campos experimentales: Campo 
Forestal San Martín y Campo Anexo Pilcaniyeu (Figura 1).

Figura 1. Área de influencia inmediata de la EEA Bariloche, sus AERs y espacios de trabajo.

Comprende una gran diversidad de ambientes, la mayor parte de los cuales corresponden a 
ecosistemas áridos y semiáridos, con limitantes que han modelado sistemas de producción 
extensivos orientados especialmente a la ganadería ovina y caprina y en menor medida la 
bovina. En la zona oeste de la región dominan ecosistemas de bosque templado-frío, donde 
se desarrollan diferentes actividades, principalmente el turismo dado su alto valor escénico 
de bosques y lagos, la producción ganadera y forestal, tanto de productos madereros y no 
madereros del bosque, así como actividades frutihortícolas intensivas y producción de forrajes 
en los valles. 

A través de la EEA Bariloche el accionar del INTA contribuye a la formulación y generación de 
estrategias de innovación, investigación, extensión y desarrollo asociadas al desarrollo científico 
y tecnológico del sector agropecuario en concordancia con los gobiernos provinciales y locales. 
La gestión de los territorios implica entonces considerarlos como sistemas socioecológicos 
(SSE), sistemas complejos, adaptativos y evolutivos, en los que interactúan los componentes 
culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos y otros, los que integran la 
perspectiva de “los seres humanos en la naturaleza”.

1. Ubicación geográfica y área de influencia de la Estación Experimental Agropecuaria 
Bariloche
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En abril 2015 la Dirección entrante presentó su propuesta de gestión al personal de la 
EEA Bariloche, al equipo de Dirección del Centro Regional Patagonia Norte y al Consejo 
Directivo Regional. La misma postuló entre sus objetivos principales la necesidad de construir 
participativamente una hoja de ruta, un camino que permitiera definir una planificación 
estratégica institucional de largo plazo para la EEA Bariloche y contribuir a su sostenibilidad 
institucional frente a los escenarios cambiantes.

Esto sentó las bases para la construcción del Plan Estratégico Institucional. En tal sentido 
comenzó a conformarse un grupo dinamizador con el objetivo de ordenar metodológicamente 
los pasos a seguir e identificar los insumos necesarios para cada etapa. La metodología 
empleada en la construcción del procedimiento de planificación contó con aportes del Lic. 
Javier Vitale del Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas del INTA en distintas etapas de la 
formulación del PEI. 

El proceso fue liderado por el Director de la EEA Bariloche -Dr. Mauro Sarasola-, quien convocó 
en todo momento a la participación, valorizando los logros de cada instancia según los objetivos 
y resultados esperados. La coordinación general estuvo a cargo del Ing. Carlos Reising, 
Coordinador del Área de Desarrollo Rural de la EEA Bariloche, el que conformó y consolidó 
un grupo dinamizador, planificó y moderó las actividades, talleres y el análisis posterior de la 
información.

El desarrollo del proceso involucró diversas instancias entre las que cabe mencionar la 
etapa de sensibilización y motivación, la búsqueda de información, análisis de documentos, 
sistematización, planificación de actividades, animación al diálogo, construcción colectiva y 
consenso. También se destacan los insumos provistos por los cinco talleres que contaron 
con el compromiso del personal de la EEA Bariloche e invitados externos (productores y 
comunidades originarias, gobiernos provinciales, municipales, instituciones de desarrollo rural, 
sector científico-tecnológico y PyMES). La participación activa se reflejó en las 108 personas 
que asistieron en promedio a cada taller, con máximos de 120 y mínimos de 89, lo que destaca 
la vocación de aporte permanente de todos ellos. 

Las preguntas abordadas durante las diferentes etapas fueron ¿De dónde venimos?, ¿Dónde 
estamos?, ¿A dónde vamos?, ¿Hacia dónde queremos ir?, ¿Hacia dónde podemos ir?

El primer taller fue realizado en el marco de la reunión técnica anual en 2016 en el cual participó 
todo el personal y tuvo como resultado el consenso respecto a la necesidad de abordar el 
proceso de la Planificación Estratégica Institucional. Durante los meses posteriores se consolidó 
el grupo dinamizador aportando precisiones respecto al desarrollo de cada fase identificada y la 
compilación de información necesaria para el inicio de la etapa diagnóstica, abordando las dos 
primeras preguntas. Para ello se consultaron documentos de base preexistentes tales como 
la Evaluación Externa del Centro Regional Patagonia Norte 2005, Plan Tecnológico Regional 
2005-2015, PEI INTA 2015-2030, e información histórica de la EEA y su entorno, Guía de 
prospectiva (Vitale et. al., 2016), entre otros. 

En esta instancia fue necesario ampliar las capacidades del grupo dinamizador y se incorporó 
activamente un grupo de facilitadores para los trabajos de talleres, constituido por un núcleo 
diverso de 19 profesionales, mayoritariamente jóvenes y con vocación para la tarea. Por su 
parte el apoyo permanente del grupo de secretarias, del Personal de Apoyo y el Equipo de 

2. Proceso y aspectos metodológicos del PEI INTA EEA Bariloche
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Gestión de la Información de la EEA Bariloche permitió que cada etapa de trabajo contara 
con los insumos necesarios, aportando a un ambiente distendido, con momentos de diálogo, 
escucha, debate, consenso y la sistematización y presentación de la información. 

El segundo taller permitió precisar el diagnóstico actual, lo que se corresponde con “dónde 
estamos”. En esa oportunidad se identificaron fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de la EEA Bariloche y su área de influencia. Para aquel entonces la tarea de trabajo 
colectivo fue focalizada por estratos que aportaron distintas miradas (productores, instituciones 
del medio, personal de la EEA Bariloche a través de sus grupos Profesional, Apoyo, Técnico y 
Administrativo).

 Figura 2: Proceso participativo de trabajo en talleres: personal de la EEA de 
diferentes áreas y actores sociales externos discutiendo en mesa de trabajo

A partir de la información obtenida del taller y considerando diferentes documentos del diag-
nóstico actual e histórico se realizó un tercer encuentro orientado a abordar las preguntas ¿A 
dónde vamos?, ¿Hacia dónde queremos ir?, ¿Hacia dónde podemos ir? Un cuarto taller iden-
tificó y priorizó los principales procesos de transformación (internos y externos) que, a futuro, 
afectarán la sostenibilidad institucional de la EEA Bariloche. Estos procesos son las fuerzas 
impulsoras que influyen en el accionar de la EEA Bariloche y su entorno y que, considerando 
su devenir histórico, permiten comprender y anticipar su capacidad de respuesta o comporta-
miento futuro. A partir de aquellos considerados de mayor relevancia y sobre los cuales nues-
tras acciones institucionales pueden influir se esbozaron las características principales de los 
escenarios futuros optimista, tendencial y pesimista de la EEA Bariloche al año 2030 y de los 
entramados productivos relevantes del área de influencia (fruta fina, ganadería, forestal, apicul-
tura, horticultura, flores ornamentales y aromáticas, lúpulo, y turismo rural). Sobre los entrama-
dos se realizó un trabajo minucioso con aportes de externos a la institución en pos de mejorar 
su calidad de información y considerar un mayor universo de opiniones. Cabe mencionar que 
durante el proceso de construcción del presente PEI, y luego de la evaluación de diversas 
circunstancias, se decidió que los entramados de turismo rural, lúpulo, plantas ornamentales 
y aromáticas sean abordados posteriormente por medio de metodologías específicas. Dichos 
entramados, si bien se identificaron como relevantes desde el inicio del proceso, ameritan que 
sus equipos se vean fortalecidos al igual que el relacionamiento institucional a partir de la con-
formación y consolidación de redes.

La construcción de escenarios futuros posibles de la EEA Bariloche y los entramados produc-
tivos relevantes permitió identificar la Misión (nuestra razón de ser) y la Visión (la forma como 
esperamos que nos perciba la sociedad) al 2030. Estos elementos fueron fundamentales para 
abordar la construcción de objetivos, estrategias y acciones estratégicas enfocadas a alcanzar 
el escenario futuro posible.

El periodo trascurrido entre diciembre de 2017 y octubre de 2018 se orientó al análisis de la 
información recopilada y a la construcción del presente documento. Pág.
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La Estación Experimental Agropecuaria de Bariloche se inserta en un conjunto de relaciones 
y diferentes escalas espaciales. En este sentido, se comprende al territorio como el ámbito 
de interrelaciones complejas, donde se toman decisiones que a su vez impactan sobre los 
diferentes componentes del sistema.

Para abordar este sistema de relaciones es necesario comprender la dinámica de los procesos 
sociales, políticos, ambientales y científico-técnicos (de innovación, desarrollo y transferencia 
de tecnología) desde una perspectiva de Sistemas Socio Ecológicos (SSE). Para ello, la 
gestión del conocimiento se constituye en un proceso en sí, entendida como la capacidad 
de creación de conocimiento, generado no sólo internamente en la institución, sino también 
promoviendo estrategias de articulación con actores e intereses del territorio. Esto implica incluir 
al conocimiento científico-tecnológico, los saberes locales (sociales y del sector privado), que 
permiten identificar los diferentes niveles de problemas y oportunidades a partir de los cuales 
se trabajará en pos de generar las articulaciones para la toma de decisiones, en un espacio 
multi-relacional y transdisciplinario, cuyas capacidades se encuentran al servicio del desarrollo, 
es decir, del bienestar de la sociedad.

De acuerdo a esto, el proceso de construcción participativa del PEI INTA EEA Bariloche 
permitió identificar objetivos estratégicos que se relacionan con lo que la sociedad espera de la 
institución, a las propias expectativas, a los cambios del entorno inmediato que pueden ocurrir 
al 2030 (escenarios prospectivos) y a los mecanismos necesarios para cumplirlos (Figura 3). 

En este sentido se interconectan dentro de este gran sistema complejo cuatro grandes 
componentes para la interpretación del PEI INTA EEA Bariloche 2015-2030: 

• El PEI con sus objetivos estratégicos definidos a partir de su misión y visión, en función 
de su entorno -lo que la sociedad le demanda en la actualidad y hacia el año 2030-, 
del comportamiento del territorio y sus tendencias y del relacionamiento con las demás 
instituciones de C+T. Las estrategias y acciones definen cómo llevarlos a cabo, adecuando 
las capacidades institucionales hacia el futuro. 

• Las capacidades propias y de los procesos llevados adelante junto a otros actores que 
permitirán alcanzar los objetivos estratégicos para contribuir al desarrollo de políticas 
públicas a través de las formas de hacer institucional, el relacionamiento con la sociedad 
en su conjunto y la gestión de la información.

• El proceso de gestión del conocimiento que aporta elementos para el abordaje de los 
desafíos que le impone el territorio, donde la toma de decisiones juega un rol fundamental, 
cuya responsabilidad recae tanto en técnicos, políticos, empresarios, gerentes, productores, 
entre otros.

• Finalmente, los impactos de las decisiones en el entorno resultan en insumos para la 
retroalimentación del proceso de inserción de INTA Bariloche en el territorio.

 

3. Resultados: El PEI INTA EEA Bariloche
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Figura 3. El PEI INTA EEA Bariloche 2015-2030 entendido desde una visión dinámica y de proceso 
de inserción en el territorio
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A continuación, se presentan la misión, visión y objetivos estratégicos de la EEA INTA Bariloche 
al año 2030 

Misión

Impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de los Sistemas Socio Ecológicos en 
su área de influencia, posicionándose como referente a nivel regional, nacional e internacional, 
gestionando el conocimiento y la información, mediante la investigación, la extensión, el 
desarrollo de tecnologías, la formación y capacitación y el aporte a la formulación de políticas 
públicas. 

Visión

Que al año 2030 la EEA Bariloche del INTA sea percibida por la sociedad como una institución 
pública: 

• Protagonista de la innovación en los Sistemas Socio Ecológicos (SSE). 
• Referente para el diseño e implementación de políticas públicas relacionadas a los SSE.
• Que aporta a los procesos de desarrollo de los territorios y a su competitividad y promueva 

el desarrollo de capacidades y competencias de los actores locales. 
• Que contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria.
• Comprometida con el desarrollo y bienestar laboral de todo su personal. 
• Reflexiva, confiable, eficiente, eficaz y transparente. 
• Con capacidad de anticipación y reacción frente a las problemáticas emergentes. 
• Comprometida con las capacidades locales, la gente y su entorno en un marco de 

sostenibilidad ambiental, inclusión y equidad social.

Objetivo Estratégico General 

• Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e información y gestión 
pública.

Objetivos Estratégicos Específicos 

• Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de decisiones.
• Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar.
• Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica.
• Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización.
 
El PEI como proceso y herramienta permite entonces, consensuar y ordenar objetivos 
estratégicos transversales, generales y particulares, y las estrategias y acciones necesarias 
para generar cambios que permitan potenciar el accionar institucional en función del entorno.

3.1. Misión, Visión, Objetivos Estratégicos
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La construcción de estrategias y acciones no se desarrolló a partir de objetivos preconceptuales, 
sino que la metodología aplicada siguió los siguientes pasos:

• El análisis de la situación actual.
• El análisis de los escenarios prospectivos al 2030 para cada entramado/mesa de trabajo. 
• La identificación de los pasos (acciones) y caminos (estrategias) necesarios para llegar a 

la situación futura deseada, como así también la temporalidad para alcanzarla (corto plazo 
cuando se alcanza a los 5 años, mediano plazo a los 10 años y largo plazo a los 15 años).

• La construcción de objetivos en función de las estrategias y acciones identificadas 
anteriormente.

La definición de los objetivos, estrategias y acciones transversales se construyó tomando en 
cuenta:
 
• Consensos sobre estrategias, acciones y actores involucrados en el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos a nivel de los principales entramados productivos (hortícola, 
ganadero, forestal, fruta fina y apícola) y los emanados del espacio particular que analizó 
el sistema científico tecnológico (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
argentino) identificado como “Entramado científico-tecnológico”.

• En función de esta información se buscaron los aspectos comunes, identificando así 
los objetivos estratégicos transversales –general y particulares- que se presentan a 
continuación.

A continuación se presentan los objetivos transversales plasmados en forma sintética, que dan 
cuenta de los principales aspectos de cada uno de ellos.

3.2. Desde los objetivos hacia las estrategias y acciones 
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Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, 
comunicación e información y 

gestión pública

• Promoción integral de la gestión del conocimiento y su articulación con 
la gestión pública. 

• Desarrollo integral y participativo para contribuir en las políticas públicas 
acordes a las necesidades detectadas y priorizadas en el territorio. 

• Conformación y fortalecimiento de equipos de gestión institucional 
interdisciplinarios. 

• Generación de políticas de formación, promoción de los Recursos 
Humanos, como también de integración y mejora del clima laboral. 

• Construcción de un programa de gestión de la información que 
considere perfeccionar el uso de canales de información a través de 
soportes tecnológicos, para dinamizar la comunicación entre INTA y los 
ámbitos urbano-rurales, y lo que sucede en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional.

Objetivo Estratégico General
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Promoción integral de la gestión del conocimiento y su articulación con la 
gestión pública.

• Desarrollar acciones de articulación para la vinculación institucional al sector público 
y privado. 

• Promover espacios de trabajo interdisciplinarios orientados a generar proyectos de 
I+D, como también de I+D+i, atendiendo las estrategias definidas en los entramados.

Es
tra

te
gi

a
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es

Desarrollo integral y participativo para contribuir en las políticas públicas 
acordes a las necesidades detectadas y priorizadas en el territorio.

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es

Conformación y fortalecimiento de equipos de gestión institucional interdis-
ciplinarios.

• Conformar y consolidar los Consejos Locales Asesores de la EEA y AERs, y aportar 
al fortalecimiento del Consejo Regional y a la definición de estrategias del Centro 
Regional. 

• Conformar un equipo de vinculación institucional para facilitar y fortalecer la gestión 
con otros actores del territorio. 

• Institucionalizar al Equipo de Gestión de la Información. 

• Conformar un equipo responsable de diseñar mecanismos para la gestión y moni-
toreo del PEI que contemple miradas internas y externas. El mismo deberá arbitrar 
procesos de integración entre el PEI de la EEA Bariloche, los diferentes programas, 
herramientas programáticas (proyectos, redes, etc), también proyectos de I+D, I+D+i 
vinculados a convenios, tanto del ámbito nacional como internacional. 

• Formulación de un plan estratégico de modernización y mantenimiento de laborato-
rios, adquisición de equipamiento y vehículos.

Es
tra
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a
Ac
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es

• Participar y fomentar la participación estratégica y proactiva de la EEA en los es-
pacios interinstitucionales de abordaje de políticas públicas, propiciando la co-
municación fluida entre las partes que intervienen, de manera que faciliten las 
acciones estratégicas que contribuyan a la generación de políticas públicas.
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• Promover la capacitación continua del personal de la EEA en aspectos considerados 
prioritarios en el PEI que incluyan el relacionamiento laboral. 

• Arbitrar procesos de selección, evaluación y desempeño y promoción del personal 
que articulen capacidades y expectativas individuales y grupales. 

• Alentar procesos de integración de grupos de trabajo intra e interdisciplinarios, de 
manera de promover capacidades de relacionamiento laboral (escuchar, entender, 
empatía) y de esta forma generar espacios de trabajo constructivos y motivadores. 
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a
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Construcción de un programa de gestión de la información que considere 
perfeccionar el uso de canales de información a través de soportes 
tecnológicos, para dinamizar la comunicación entre INTA y los ámbitos urbano-
rurales, y lo que sucede en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 

• Facilitar y dinamizar el acceso a la información para la sociedad. 

• Capacitar al personal afectado en los medios tecnológicos disponibles TICs, herra-
mientas de marketing. 

• Desarrollar herramientas de monitoreo y evaluación sobre la gestión de la informa-
ción y su llegada al público, como también un sistema único de almacenamiento de 
información.

Generación de políticas de formación, promoción de los Recursos Humanos, 
como también de integración y mejora del clima laboral de los mismos a nivel 
EEA Bariloche.
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Desarrollar y fortalecer capacidades e 
información para la toma de decisiones

• Generación y disposición de información actualizada, asesoramiento, 
opinión y concientización sobre conflictos de uso y valorización de la 
tierra para aportar a procesos de ordenamiento territorial, anticipando 
cambios socio productivos, ambientales y agroecológicos. 

• Fortalecimiento de la gestión institucional para aportar a la formulación, 
desarrollo, implementación y monitoreo de las políticas públicas de 
promoción de la producción, comercialización y agregado de valor de 
productos y subproductos.  

Objetivo Estratégico Específico
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Brindar apoyo técnico en mesas de gestión (locales y provinciales, gobiernos, sociedades), 
sensibilizando, aportanto y animando procesos de ordenamiento territorial y acuerdos, for-
mulando estrategias, monitoreando en forma continua el proceso de pérdidas de tierras 
por cambio de uso.

Fortalecer líneas de trabajo y capacidades metodológicas institucionales para el desarrollo 
y ejecución de procesos de ordenamiento territorial participativo con enfoque interdiscipli-
nario e interinstitucional. 

Recopilar información existente y generar información actualizada en relación a conflictos 
de uso, valorización de la tierra, metodologías adecuadas, modelos predictivos, amenazas 
y riesgos (ecológicos, genéticos, adaptación al cambio climático).

Es
tra
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a
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Generación y disposición de información actualizada, asesoramiento, opi-
nión y concientización sobre conflictos de uso y valorización de la tierra para 
aportar a procesos de ordenamiento territorial, anticipando cambios socio 
productivos, ambientales y agroecológicos.
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Fomentar y consolidar la participación institucional en espacios de tomas de decisiones 
internos y externos en la construcción de normativas, reglamentos y planes de fomento.

Fortalecer articulaciones interdisciplinarias e interinstitucionales mediante procesos de co-
municación y planificación continua, propiciando la formación de equipos de trabajo con 
flujo de voces y de conocimientos multidireccional.

Gestión política para la inclusión de prácticas de gestión y de manejo efectivas con visión 
multifuncional a nivel provincial, teniendo en cuenta las necesidades y lógicas de los dife-
rentes usuarios del bosque, realizando aportes a la Ley de Bosques, acuerdo MBGI, nor-
mativas sobre sustentabilidad ambiental, manejo de agua, fauna, pastizales, mercados, 
legislación ambiental.

Aportar información de calidad, conocimiento técnico, y rigor científico considerando as-
pectos económicos, sociales y ambientales, contemplando su adaptación al cambio climá-
tico y a la ocurrencia de eventos sociales y ecológicos adversos.

Promover políticas públicas para la adaptación al cambio climático y eventos sociales o 
ecológicos adversos (ej: co-desarrollar estrategias y generar y validar tecnologías a nivel 
predial y regional).

Aportar a la definición de políticas de comercialización que permitan consolidar redes entre 
autoridades de aplicación y fomento, sectores productivos, de comercialización y procesa-
miento de productos pecuarios y silvo-pastoriles.

Es
tra
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a
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ci
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Fortalecimiento de la gestión institucional para aportar a la formulación, de-
sarrollo, implementación y monitoreo de las políticas públicas de promoción 
de la producción, comercialización y agregado de valor de productos y sub-
productos. 
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Potenciar la articulación interinstitucional y 
multidisciplinar

• Construcción de agendas de trabajo conjunto entre la sociedad, 
sectores productivos, ONG´s, organismos de C+T, y sectores políticos 
(de diferentes niveles: local, regional, nacional e internacional) que 
permitan potenciar las capacidades institucionales para el abordaje de 
problemas de los sistemas socio ecológicos. 

• Generación de capacidades de gestión externa que origine nuevas 
vinculaciones y formas colaborativas para potenciar las sinergias 
positivas a escala intra e interinstitucional, multi e interdisciplinar. 

Objetivo Estratégico Específico
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Construcción de agendas de trabajo conjunto entre la sociedad, sectores 
productivos, ONG´s, organismos de C+T, y sectores políticos (de diferentes 
niveles: local, regional, nacional e internacional) que permitan potenciar las 
capacidades institucionales para el abordaje de problemas de los sistemas 
socio ecológicos.

Definir a nivel de los diferentes entramados productivos las principales vinculaciones 
estratégicas para el fortalecimiento de los convenios de vinculación institucional y asistencia 
técnica.

Generar información técnica tendiente a fortalecer procesos de innovación productiva, la 
co-construcción de conocimiento, la generación de tecnologías sociales, el fomento de las 
economías regionales, desarrollo de espacios de comercialización de productos locales, 
entre otros.

Aumentar las capacidades técnicas para fomentar la interdisciplinariedad en el abordaje de 
los sistemas socio-productivos.

Generar articulación que potencie espacios de comercialización y consumo para mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto.

Identificar actores formales e informales de los entramados productivos, motivaciones 
sociales y barreras para los procesos.

Reforzar redes de trabajo interinstitucional y/o multidisciplinar para la construcción de 
estrategias y proyectos conjuntos, adecuados a cada entramado productivo y nivel de 
acción.
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Generación de capacidades de gestión externa que origine nuevas vincula-
ciones y formas colaborativas para potenciar las sinergias positivas a escala 
intra e interinstitucional, multi e interdisciplinar.

Promover la gestión para financiamiento en diferentes temáticas. 

Contribuir a la generación de políticas públicas (ej. normativas, acuerdos territoriales, 
financiamientos estratégicos).
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Construir y reforzar un proceso de innovación
tecnológica

• Consolidación de prácticas institucionales que integren investigación, 
extensión y comunicación con enfoque agroecológico. 

• Promoción de la gestión de los recursos naturales tendientes a una 
planificación de uso y conservación multi-objetivo. 

• Promoción de sistemas productivos sustentables para aumentar su 
resiliencia, eficiencia productiva y provisión de servicios ecosistémicos. 
 

Objetivo Estratégico Específico
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Es
tra
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Consolidación de prácticas institucionales que integren investigación, exten-
sión y comunicación con enfoque agroecológico.

Consolidar grupos y redes interdisciplinarias de referencia nacional que promuevan la 
mejora de eficiencia de la producción y la incorporación de prácticas agroecológicas.

Formular, ejecutar, monitorear y evaluar proyectos interdisciplinarios que unifiquen 
metodologías de trabajo y desarrollen conocimientos y tecnologías apropiables por el 
productor.

Generar conocimiento de la dinámica de los recursos naturales y el impacto de su 
manejo en un contexto de cambio climático para asegurar a la vez provisión de servicios 
ecosistémicos, producción y rentabilidad.

Generar información sobre genética, condiciones ambientales y prácticas actuales a través 
de los diferentes entramados productivos para el incremento de la producción agropecuaria 
local en cantidad y calidad.

Generar sistemas de monitoreo apropiado y accesible sobre la sustentabilidad productiva, 
económica, ambiental y social.

Desarrollar productos con valor agregado a fin de fomentar una política de promoción de la 
actividad agropecuaria que incluya aspectos económicos, culturales y ambientales.

Promoción de la gestión de los recursos naturales tendientes a una 
planificación de uso y conservación multi-objetivo.

Generar un sistema integrado de mejora continua entre los diferentes actores del entramado 
productivo, que sea inclusiva y representativa de todos los tipos de productos presentes 
en la región.

Generar información de impactos ambientales y sociales provocados por la actividad 
petrolera y minera, aportar con tecnologías para su mitigación, rehabilitación de áreas 
degradadas y definición de políticas institucionales.

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es

Pág.
28

Pl
an

 E
st

ra
té

gi
co

 In
st

itu
ci

on
al

 IN
TA

 E
EA

 B
ar

ilo
ch

e 
20

15
-2

03
0



Es
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a
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Promoción de sistemas productivos sustentables para aumentar su 
resiliencia, eficiencia productiva y provisión de servicios ecosistémicos.

Generar y fortalecer un sistema de monitoreo periódico de los sistemas productivos con el 
apoyo de otros organismos públicos (ej: alerta temprana).

Investigar las lógicas de toma de decisión en la sociedad: causas (diferentes grados de 
conciencia del impacto social, productivo y ambiental de las prácticas, por ejemplo) y 
consecuencias (limitada adopción de tecnologías incluyendo el agregado de valor).

Implementar campos de referencia (institucionales y de productores) para promocionar 
prácticas, alternativas productivas y desarrollar y probar nuevas tecnologías.

Fomentar el acceso a canales formales de comercialización, aportar a reglamentaciones 
y fiscalización a través de la articulación con organizaciones de productores y organismos 
del Estado.

Realizar capacitaciones sobre aspectos productivos, ambientales y sus posibles beneficios 
económicos, así como de las sinergias entre diferentes producciones y puesta en valor de 
la producción eficiente.

Fomentar la diversificación de los sistemas productivos con un enfoque multidisciplinarios 
y participativo.
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Promover el agregado de valor y apoyo
a la comercialización

• Aportes para el desarrollo de mercado de los productos y servicios 
agropecuarios regionales y su agregado de valor 
 

Objetivo Estratégico Específico
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Aportes para el desarrollo de mercado de los productos y servicios agrope-
cuarios regionales y su agregado de valor

Generar conocimiento en tiempo y forma de los mercados objetivos actuales y potenciales 
y de los sistemas productivos relevantes.

Estimar económicamente las estructuras de costos y rentabilidad de los productos 
agropecuarios regionales.

Conformar y consolidad una red de información de precios y mercados de los productos 
agropecuarios.

Fortalecimiento organizacional de los productores para el acceso de los mercados.

Propiciar un trabajo en red y generar convenios y vinculación entre instituciones de CyT, 
organizaciones, municipios, empresas y mercados locales y regionales.

Contribuir al desarrollo e implementación de canales de comercialización adecuados a los 
diferentes productos agropecuarios de la región y los potenciales consumidores.

Puesta en valor de los atributos naturales de los productos regionales derivados de los 
sistemas de producción.

Definir una estrategia de comunicación del conocimiento generado que permita un vínculo 
permanente con tomadores de decisiones y legisladores.

Aportar al desarrollo de sistemas de certificación de la producción local/regional.

Facilitar procesos de innovación comercial desarrollando sellos de origen con identidad 
local.

Desarrollar un plan de fortalecimiento y desarrollo del capital humano y social del sector en 
temáticas de comercialización, marketing y agregado de valor.

Conformar y consolidar un grupo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional dedicado al 
diseño de estrategias de agregado de valor y comercialización.
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A continuación, se presentan los objetivos, estrategias, acciones y actores involucrados 
identificados para los entramados (hortícola, ganadero, forestal, fruta fina y apícola) y el 
espacio particular que analizó el sistema científico tecnológico (Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación argentino) identificado como “Entramado científico-tecnológico”.

Durante el proceso de construcción del PEI los entramados productivos de turismo rural, lúpulo, 
plantas ornamentales y aromáticas se identificaron como relevantes, sin embargo, para su 
abordaje prospectivo se consideró como necesario que sus equipos se vean fortalecidos, al 
igual que el relacionamiento institucional mediante la conformación de redes con otros actores 
claves.

3.2.1. Espacios de construcción: Ciencia-Tecnología y Entramados productivos 
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Entramado científico-tecnológico

• Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e  
información y gestión pública.

Objetivo estratégico general

Este objetivo contempla las siguientes estrategias:

• Promover de forma integral la gestión del conocimiento y su articulación con la 
gestión pública

• Desarrollo de un plan integral y participativo para contribuir en las políticas públi-
cas acorde a las necesidades detectadas y priorizadas en el territorio

• Conformación y fortalecimiento de equipos de gestión institucional 
interdisciplinarios

• Diseño y desarrollo de un sistema de gestión y monitoreo del PEI de la EEA

• Generación de políticas de formación y promoción de recursos humanos a nivel 
EEA Bariloche

• Generación y promoción de políticas de integración y mejora del clima laboral  a 
nivel EEA

• Construcción de un programa de gestión de la información y comunicación que 
considere perfeccionar el uso de canales de información a través de soportes 
tecnológicos existentes y a desarrollarse en el futuro, para dinamizar la relación 
urbano-rural, comunicar lo que hace el INTA, lo que sucede en el ámbito rural, 
nacional e internacional

• Formulación de un plan estratégico de modernización y mantenimiento de labora-
torios, adquisición de equipamiento y vehículos
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Promover de forma integral la gestión del conocimiento y su 
articulación con la gestión públicaC

or
to

 
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

EEA Bariloche, CRPN, organizaciones de productores, decisores políticos 
nacionales, provinciales, locales, MINCyT, empresas privadas, 

CCT Patagonia Norte

Promover la integración 
de disciplinas para la 

formulación de proyectos 
de investigación e 

innovación productiva

Desarrollar acciones 
de articulación para la 

vinculación institucional 
al sector público y 

privado

Gestionar las acciones 
estratégicas definidas 

en los entramados 
considerando todas sus 

dimensiones

Desarrollo de un plan integral y participativo para contribuir en las 
políticas públicas acorde a las necesidades detectadas y priorizadas 

en el territorioM
ed

ia
no

 
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

Director de la EEA, Equipo de Gestión de la EEA, Jefes de AERs, referentes 
temáticos

Identificar los espacios  
y  actores  claves  de  

políticas  públicas  para  
generar  relacionamientos  
activos  que promuevan  

su desarrollo

Fomentar la participación 
estratégica y proactiva 

del equipo de gestión de 
la EEA en los espacios 
interinstitucionales de 
abordaje de políticas 

públicas

Gestionar las acciones 
estratégicas definidas 

en los entramados 
considerando todas sus 

dimensiones

Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e información y 
gestión pública
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Diseño y desarrollo de un sistema de gestión y monitoreo del PEI de 
la EEA

M
ed

ia
no

 
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

EEA Bariloche, CRPN, especialista en prospectiva interno o externo, CLA 
EEA, CLA AER´s  

Conformar un 
equipo responsable 

de diseñar 
mecanismos para la 
gestión y monitoreo 

del PEI que 
contemple miradas 
internas y externas

Capacitar al 
personal de 

gestión, Jefes de 
grupo y AER´s, 
Coordinaciones 

de áreas y 
programas, CLA 

de la EEA y AER´s 
en planificación 

estratégica

Profundizar 
el proceso de 
planificación 

estratégica en el 
marco del PEI de la 
EEA para avanzar 

en programas y 
proyectos a nivel 
áreas, grupos y 

AER´s

Arbitrar procesos 
de integración 
entre el PEI de 

la EEA Bariloche 
con los diferentes 

programas y 
herramientas 

programáticas de 
INTA, proyectos 

y convenios 
internacionales 

Conformación y fortalecimiento de equipos de gestión institucional 
interdisciplinarios

M
ed

ia
no

 
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

EEA Bariloche, organizaciones de productores, transformadores, decisores 
políticos a nivel regional, provincial y local,  MINCYT, empresas privadas, CCT 

CONICET Patagonia Norte, diferentes fuentes de financiamiento

Generar un grupo 
de trabajo facilitador 
de la interacción de 
disciplinas, capaz de 
gestionar actividades 
interdisciplinarias y 
articuladoras de la 
investigación y la 

extensión, integradoras 
de saberes que adecue 

las necesidades de 
financiamiento con 
las demandas de la 

sociedad y colabore en 
la formulación y gestión 
de proyectos con visión 
integral e innovadora

Conformar y 
consolidar los 

Concejos Locales 
Asesores de la 
EEA y AER´s

Conformar 
y fortalecer 

un equipo de 
vinculación 
institucional 

para la gestión 
ante autoridades 

municipales, 
provinciales, 

instituciones de 
CyT, y estructuras 

y Programas 
Nacionales del 

INTA, entre otros

Institucionalizar al 
Grupo de Gestión 
de la Información
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Generación de políticas de formación y promoción de recursos 
humanos a nivel EEA BarilocheC

or
to

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

INTA EEA Bariloche (Departamento de personal, coordinaciones de áreas, 
jefes de grupos, Dirección) CRPN, CRPS

Promover la 
capacitación 
continua del 
personal de 
la EEA en 
aspectos 

considerados 
prioritarios en 
el PEI EEA*

 Arbitrar procesos de 
selección, evaluación, 

desempeño y promoción 
del personal que 

articulen capacidades y 
expectativas individuales 
y grupales para alentar 
procesos de integración 

de grupos de trabajo 
intra e interdisciplinarios 

Desarrollar nuevas 
formas colaborativas 

para el fortalecimiento de 
las capacidades de los 
Recursos Humanos de 
INTA, INTA-CONICET, 

CONICET (ej. UEDD) ya 
existentes y nuevos

Promover la 
formación 

en liderazgo 
y puestos 

gerenciales

* Procesos sociales, liderazgo y manejo de grupos, interdisciplinariedad, comprensión de sistemas complejos, agroecología, inves-
tigación acción, enfoque de género, prospectiva y pactos territoriales (OT), comunicación y gestión de la información, entre otros.

Generación y promoción de políticas de integración y mejora del 
clima laboral  a nivel EEAC

or
to

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

INTA EEA Bariloche (Departamento de personal, coordinaciones de áreas, 
jefes de grupos, Dirección, personal profesional, apoyo y técnico) CRPN, 

CRPS

Promover el 
desarrollo de 
capacidades 

individuales de 
relacionamiento 

institucional, 
laboral y humano 

(escuchar, 
entender, empatía) 

Promover espacios 
de trabajo 

motivadores, 
facilitando la 
integración y 
comprensión 

de habilidades 
y necesidades 
de técnicos, 

personal de apoyo, 
profesionales y 
administrativos  

Institucionalizar  
la  integración  de  
nuevos  becarios

Capacitar 
los Recursos 

Humanos para el 
relacionamiento 

laboral: prevención 
y resolución 
de conflictos, 

profesionalización 
laboral 
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Construcción de un programa de gestión de la información y comuni-
cación que considere perfeccionar el uso de canales de información 
a través de soportes tecnológicos existentes y a desarrollarse en el 

futuro, para dinamizar la relación urbano-rural, comunicar lo que hace 
el INTA, lo que sucede en el ámbito rural, nacional e internacional

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

EEA Bariloche (investigación, extensión, gestión de la información), 
organizaciones de productores, medios de comunicación nacionales, 

provinciales, locales 

Facilitar a la 
sociedad el acceso 

a la información 
de forma dinámica 

(registros 
audiovisuales, 

spots, programas 
de radio, redes 

sociales, publicidad, 
entre otros) 

Capacitar 
permanentemente 

a los técnicos 
y productores 

en la utilización 
de los medios 
tecnológicos 

disponibles TICs, y 
en herramientas de 
comercialización y 

mercado

Desarrollar 
herramientas 

de  monitoreo y 
evaluación sobre 
la gestión de la 
información y su 
llegada al público 

objetivo

Desarrollar un 
sistema único de 

almacenamiento de 
datos e informes 

Formulación de un plan estratégico de modernización y mantenimien-
to de laboratorios, adquisición de equipamiento y vehículos

M
ed

ia
no

 
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os Equipo de Gestión de la EEA, grupo responsable del plan de modernización 
y mantenimiento.  Responsables y referentes de la Dirección Regional, 
Dirección Nacional y referentes de los consejos locales, regionales y 

nacionales y CyMAT

Conformar un grupo 
que desarrolle un plan 

de modernización,  
mantenimiento y gestión 
de financiamiento para 

laboratorios, adquisición de 
equipamiento y vehículos

Formular nuevas 
modalidades de uso 
y responsables de 

vehículos, infraestructura y 
equipamiento

Fortalecer la acción de 
la CyMAT a nivel EEA y 

CRPN 
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Entramado Ganadero

• Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e 
información y gestión pública 

• Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de 
decisiones 
 

• Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar 

• Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización 

• Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica

Objetivos estratégicos
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Fortalecimiento, mejora y difusión de herramientas de monitoreo 
ambiental apropiadas y accesibles (Maras, alertas sanitarios, SSD, 

NDVI, monitoreo de agua y suelos, etc.)C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

Organismos nacionales (Parques Nacionales, SAF, entre otros), provinciales 
y municipales, organizaciones de  productores, EEA Bariloche (UEDD EEA, 

investigación, extensión, Gestión de la Información)

Promover la 
incorporación 

los sistemas de  
alerta temprana al 
manejo predial (ej. 

uso del pastizal 
y agua, reservas 

y variedades 
forrajeras, carga 
animal, pastoreo 

en áreas de 
bosque)

Crear una red 
de monitoreo 

ambiental, 
potenciando 

la información 
generada a 

través de los 
campos de-
mostradores

Profundizar 
y desarrollar 

nuevas 
herramientas 
de predicción 
y modelos de 

simulación 
en sistemas 
de monitoreo 

y alerta 
temprana

Consolidar 
equipos para 
la generación 
y difusión de 

la información 
con una fluida 

articulación 
con medios de 
comunicación 

Capacitar 
permanente-
mente sobre 

todas las 
herramientas 
de monitoreo

Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e información y 
gestión pública
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Generación y disposición de información actualizada y 
asesoramiento/opinión sobre conflictos de uso y valorización de la 
tierra para aportar a procesos de ordenamiento territorial donde se 

desarrolla la actividad pecuaria

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os INTA EEA, Central, CRPN, EEA, gobiernos y organismos nacionales, 
provinciales y municipales (ej. APN, Institutos provinciales de Tierras, 

COPADE, INAI,) organización de los productores, sociedades urbanas, 
comunidades originarias (CODECI)

Participar 
activamente en 

mesas de gestión 
anticipándose 
con aportes de 

información en la 
formulación de 

estrategias

Sensibilizar a 
tomadores de 

decisiones sobre 
la necesidad de 
iniciar proyectos 
de ordenamiento 

y/o pacto territorial 
participativo

Continuar 
generando 
información 

actualizada sobre 
conflictos de uso 

y valorización 
de la tierra, y 
metodologías 
adecuadas

Fortalecer 
capacidades 

metodológicas 
institucionales e 

interinstitucionales 
de trabajo 

ordenamiento y/o 
pacto territorial 

participativo 
con enfoques 

interdisciplinarios 

Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de decisiones
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os Gobiernos provinciales y municipales, organismos nacionales (INTA, 
SENASA, SAF, APN, universidades, etc.), provinciales (entes de desarrollo, 

COPADE, etc.) y municipales (concejos deliberantes, etc), organización de los 
productores, EEA (Dirección, coordinadores de área, Coordinadores de PRET, 

grupos de investigación, Agencias de Extensión), CRPN

Aportes a la formulación de un programa de desarrollo regional 
ganadero contemplando su adaptación al cambio climático y a la 

ocurrencia de eventos socioecológicos adversos C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s Revisión y aportes 
a legislaciones 

provinciales 
relacionadas a la 
actividad pecuaria

Generación y 
validación de 
tecnologías

Fortalecer las 
articulaciones 

interinstitucionales 
mediante procesos 
de comunicación 

y planificación 
continua

Reforzar las 
capacidades 
internas para 
el abordaje 

multidisciplinario 
de los sistemas 

pecuarios
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Provisión de información de calidad para la adaptación, formulación, 
aplicación y monitoreo de normativas adecuadas a actividades 

pecuarias y su entorno natural M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s Realizar aportes a la Ley de Bosques, 
acuerdo MBGI, normativas sobre 

sustentabilidad ambiental, manejo de 
agua, fauna, pastizales, mercados, 

legislación ambiental (accesibilidad de 
MARAS)

Aportar a la definición de políticas de 
comercialización  que permitan consolidar 

redes entre autoridades de aplicación 
y fomento, sectores productivos, de 

comercialización y procesamiento de 
productos pecuarios y silvo-pastoriles

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os Gobiernos y organismos nacionales, provinciales y municipales, organización 

de los productores, EEA Bariloche (Gestión, Investigación, Extensión), 
Parques Nacionales, programas que tengan fuentes de financiamiento (ej. Ley 
Ovina, Caprina, etc.), organizaciones de industria y comercio, investigadores 

en economía, CRPN, CRPS

Aumento de la capacidad técnica institucional para el abordaje 
interdisciplinario del sector pecuario (bovinos, ovinos, caprinos y 

porcinos) La
rg

o
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s Reforzar equipos de trabajo 
interdisciplinarios mediante la generación 
conjunta de proyectos, y la incorporación 

de nuevas capacidades (economías y 
mercados, agregado de valor, economía 

ambiental entre otros)

Potenciar la generación y análisis de 
la información mediante la articulación 

con otros organismos de gobierno 
relacionados con la actividad, 

organizaciones de productores, mercados 
regionales y consumidores

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os Organismos nacionales (Parques Nacionales, SAF, entre otros), provinciales 

y municipales, programas de financiamiento (ej. Ley Ovina, Caprina, etc.), 
organizaciones de  productores, EEA Bariloche (Equipo de Gestión de la EEA, 
UEDD EEA, investigación, extensión), organizaciones de industria y comercio

Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar
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Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización

Consolidación de un sistema de información, monitoreo territorial 
de economía y mercados de productos pecuarios y agro-forestales 

relacionados a la actividad C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s Conformar y 
consolidar una red 

de información 
territorial de 
economía y 
mercados

Continuar con los informes 
de economía y mercados 

existentes y ampliarlos a otros 
productos (mohair, cashmere, 
cueros y forrajes/suplementos, 

servicios turísticos 
relacionados a sistemas 

agropecuarios y forestales)

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os Organismos nacionales (INTI, universidades entre otros), provinciales 

y municipales, EEA Bariloche (investigación, extensión, gestión de la 
información), empresas mayoristas y minoristas, mercados regionales, 

organizaciones de productores

Continuar con los informes 
de economía y mercados 

existentes y ampliarlos a otros 
productos (mohair, cashmere, 
cueros y forrajes/suplementos, 

servicios turísticos 
relacionados a sistemas 

agropecuarios y forestales)

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os Organismos nacionales (INTI, universidades, entre otros), provinciales y 

municipales (bromatología, salud ambiental), EEA Bariloche (investigación, 
extensión, gestión de la información), empresas mayoristas y minoristas 

(frigoríficos, mataderos, Mini Mills, entre otros), mercados regionales, 
organizaciones de productores, CRPN

Fortalecimiento organizacional de los productores y aportar en el 
proceso de comercialización de la carne, fibra y otros productos y sub 

productos agropecuarios con agregado de valorC
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Contribuir a generar 
las condiciones de 
formalización de 
los productores y 

sus organizaciones 
para el acceso de 

los mercados

Animar a la 
formación de 

líderes y/o 
referentes de las 
organizaciones y 
a la participación 

activa de los socios

Propiciar un trabajo 
en red entre 

organizaciones y 
mercados  locales/

regionales

Fomentar 
alternativas de 

agregado de valor 
y comercialización 

de productos y 
sub-productos 
agropecuarios
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Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os Organismos nacionales (INTI, universidades, SAF, entre otros), provinciales 

y municipales (bromatología, salud ambiental), EEA Bariloche (investigación, 
extensión, gestión de la información), empresas mayoristas y minoristas 

(frigoríficos, mataderos, mini mills, entre otros), mercados regionales, 
organizaciones de productores, CRPN

Impulso de mecanismos de educación al consumidor sobre productos 
agropecuarios locales, características intrínsecas y del sistema de 

producción de origenC
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Generar 
mecanismos de 

concientización  y 
sensibilización 

sobre las 
características de 

los productos y sus 
sistemas de origen

Profundizar el 
conocimiento sobre 
posibles mercados 
y los ya existentes, 

e identificar 
segmentos 
y canales 

comerciales 
adecuados a cada 
tipo de producto

Consolidar el 
trabajo en red entre 
instituciones y otras 
unidades de INTA

Aportar al desarrollo 
de sistemas de 

certificación de la 
producción local/

regional
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Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Organismos nacionales (Parques Nacionales, SAF, INTI, IPCVA, SENASA, 
universidades entre otros), provinciales (Ente de Desarrollo de la Región 

Sur, CEPyME ADENEU, COPADE, entre otras) y municipales, programas de 
financiamiento (ej. Ley Ovina, Caprina, etc.), organizaciones de  productores, 

EEA Bariloche (Equipo de Gestión de la EEA, UEDD EEA, investigación, 
extensión, Gestión de la Información)

Potenciar, 
mejorar 

y difundir 
herramientas 
de monitoreo 

ambiental 
apropiadas 
y accesibles 

(MARAS, alertas 
sanitarios, SSD, 
NDVI, monitoreo 

de agua y 
suelos, etc.)

Coordinar y 
organizar los 

diferentes 
grupos de 
la EEA que 
trabajan en 
las distintas 
temáticas, 

acordar y ajustar 
metodologías 

de investigación 
y acción para 

que sean 
apropiables por 

el productor

Articular con 
organizaciones 
de productores 
y organismos 

del Estado para 
fomentar el acceso 
a canales formales 

de comercialización, 
aportar a 

reglamentaciones 
y fiscalización de 

sistemas de engorde y 
manejo de predadores 

entre otros

Implementar campos 
de referencia 

(institucionales y 
de productores) 
de adopción de 
tecnologías para 

promocionar distintas 
prácticas productivas, 
desarrollar y probar 
nuevas tecnologías 

y alternativas 
productivas 

(silvopastoril, especies 
no tradicionales, riego, 
pasturas) y promover 

las ya existentes

Promoción de sistemas productivos pecuarios sustentables por zonas 
agroecológicas y con diversificación e innovación tecnológica, para 

aumentar su capacidad de resiliencia y su eficiencia productivaC
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica

Generación de información de impactos ambientales y sociales de 
las actividades petroleras y mineras sobre ambientes rurales que 

contribuyan a promover la generación de espacios de fiscalizaciónM
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

Organismos nacionales (INTI, universidades entre otros), provinciales y 
municipales, EEA Bariloche (Equipo de Gestión de la EEA, UEDD EEA, 

investigación, extensión, gestión de la información), empresas

Participar en la evaluación 
de pasivos ambientales y 
sociales de este tipo de 

explotaciones

Definir políticas 
institucionales para 

abordar este conflicto

Generar tecnologías para 
mitigación y rehabilitación 
de áreas degradadas por 

la actividad petrolera y 
minería
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Entramado Forestal

• Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e 
información y gestión pública. 

• Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de 
decisiones. 
 

• Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar. 

• Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización. 

• Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica.

Objetivos estratégicos
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Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e información y 
gestión pública

CRPN, CRPS, CIEFAP, EEA, productores, industriales, sectores de CyT

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Mejorar los circuitos de información de calidad y la participación 
institucional en los espacios de toma de decisiones internos y 

multiactoralesC
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Aportar al fortalecimiento 
del Consejo Regional como 

órgano interno de vinculación 
política y definición de una 
estrategia de comunicación 

del conocimiento generado a 
nivel forestal hacia el interior 

del Consejo 

Mejorar el 
rol participativo 
de INTA dentro 

del directorio del 
CIEFAP

Visualizar prácticas 
de gestión y manejo 

multifuncionales para la 
gestión de los bosques 

y plantaciones forestales 
según las necesidades y 
las lógicas de uso de los 

diferentes usuarios

Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de decisiones

AIC, DPA, centros de investigación nacionales e internacionales 
especializados, ministerios y secretarías de ambiente y planificación, 

Parques Nacionales, productores rurales / sujetos agrarios, investigadores y 
extensionistas de todas las áreas de la EEA, IPAF, direcciones de bosques, 

universidades, CRPN, municipios y COPADE

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Promoción del ordenamiento territorial, anticipando los cambios 
socios productivos y ambientales en áreas de bosque nativo e 

implantadoM
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Brindar apoyo 
técnico a las 

provincias para 
reformular 
estrategias 

de promoción 
forestal

Desarrollar modelos 
predictivos e 

información de base 
socio productiva, 

estudios de amenazas 
y riesgo, estudios 

ecológicos y genéticos 
de adaptación al CC

Promover la  
vinculación  

de  los  grupos  
y  actores/
decisores 

relacionados  al  
ordenamiento 

territorial

Fortalecer líneas de 
trabajo que promuevan 

la silvicultura 
de los bosques 

nativos a partir del 
conocimiento de base 
teórico en ecología, 
genética y sanidad 
forestal y el trabajo 
multidisciplinario en 

relación a los servicios 
ecosistémicos
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AIC, DPA, centros de investigación nacionales e internacionales 
especializados, ministerios y secretarias provinciales, direcciones de bosques, 
Parques Nacionales, productores rurales / sujetos agrarios, investigadores y 

extensionistas de todas las áreas de la EEA, Grupo Gestión de la Información, 
IPAF, universidades, CRPN, municipios, COPADE y CIEFAP

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Fortalecimiento de la gestión institucional para aportar en el desarro-
llo de políticas públicas con mayor presencia técnica en los ambientes 
de discusión de leyes del sector y en mesas de desarrollo local gene-
rando propuestas basadas en conocimiento técnico con rigor científico 
y metas que incluyan aspectos económicos, sociales y ambientales

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Promover políticas 
públicas para la 
adaptación al 

cambio climático 
por parte de los 
productores (ej: 
co-desarrollar 
estrategias y 

tecnologías buffer a 
nivel predial)

Generar un  flujo 
de voces y de 
conocimientos 

multidireccional de 
los investigadores 

y usuarios a 
diferentes escalas 

propiciando la 
formulación de 

equipos de trabajo 
interdisciplinarios 

e inter-
jurisdiccionales

Gestionar políticas 
para la inclusión 

a nivel provincias, 
de prácticas de 

gestión y de manejo 
efectivas con visión 

multifuncional  
teniendo en cuenta 

las necesidades 
y lógicas de los 

diferentes usuarios 
del bosque

Fortalecer la 
participación en 

espacios de tomas 
de decisiones  

internos y externos 
(CDR, CIEFAP, 

entre otros)

Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar

Centros de investigación nacionales e internacionales especializados, 
ministerios y secretarías provinciales, Direcciones de Bosques, Parques 

Nacionales, productores rurales, forestadores, empresas foresto-industriales, 
investigadores y extensionistas de todas las áreas de la Experimental, IPAF, 

universidades y municipios

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Incrementar y mejorar la oferta de madera local proveniente 
especies nativas o introducidas

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Fomentar la 
producción 
silvopastoril 
buscando 
impulsar la 

implantación 
en campos 
ganaderos

Generar información 
técnica y desarrollo de 
productos de diferente 

valor agregado en 
las distintas especies 

utilizadas en la 
región apuntando a 
la diversificación de 

mercados que promueva 
el uso de madera local y 
traccionen la demanda

Establecer 
vínculos 

formales con 
INTI, COFEMA, 
AFOA, CIEFAP, 

ENFORSA y 
CORFONE 

Fijar líneas de 
investigación en 
tecnología de la 
madera de forma 
interinstitucional 

buscando el 
desarrollo de 
productos con 
VA utilizando el 
recurso local
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Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica

EEA, cámaras foresto-industriales, municipios, cooperativas (productores, 
transformadores entre otros), actores de CyTAc

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

Incorporación de nuevas tecnologías de procesos al entramado 
foresto-industrial para enfrentar los desafíos económicos y 

ambientales de la próxima décadaM
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Investigar las 
causas de la falta de 
adopción de nuevas 

tecnologías que 
permita reorientar, 

si es necesario, 
el financiamiento 

estratégico para el 
desarrollo de la 
foresto-industria 

local

Incrementar creatividad para 
el desarrollo de productos y 

agregado de valor, generando 
para ello el conocimiento que 
permita fomentar una política 
de promoción de la actividad 
foresto-industrial con metas 
que incluyan no solamente 

aspectos meramente 
económicos, sino también 

sociales y ambientales

Generar información 
sobre las condiciones 

ambientales, la silvicultura, 
la genética, como así 

también en las actividades 
de post cosecha (tecnología 
de procesos de aserrío o los 
criterios de clasificación de 
tablas, entre otros) para el 
logro del incremento en la 

producción de madera local 
en cantidad y calidad

Gestión de los recursos forestales tendientes a una planificación de 
uso y conservación multiobjetivo 

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a

Generar conocimiento para 
con el estudio de la dinámica 
(procesos) de los bosques, el 

impacto del manejo forestal para 
asegurar a la vez producción 
y los servicios ecosistémicos 

de manera de poder mantener 
e inclusive aumentar la 

rentabilidad (cambio climático 
mediante) y sobre la lógica 

de toma de decisiones de los 
productores

Investigar/indagar las 
diferentes lógicas de 

toma de decisión en la 
sociedad: diferentes 
grados de conciencia 

del impacto social, 
productivo, ambiental 

de las prácticas y sobre 
la limitada adopción de 
tecnologías incluyendo 
el agregado de valor

Desarrollar 
tecnologías en  

función de diferentes 
metas  que  se  
ajusten  a  las  

necesidades  locales 
(sociales, ambientales  

ligadas al turismo) 
del incremento en la 

producción de madera 
local en cantidad y 

calidad

Investigadores y extensionistas, Grupo Gestión de la información de la EEA, 
IPAF, APN, direcciones de bosques, universidades, profesionales y grupos 
de otras disciplinas y enfoques (antropología, economía, sociología rural, 

municipios, productores, industrializadores y ONG´s)Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Ac
ci

on
es

es
tra

té
gi

ca
s

Pág.
52

Pl
an

 E
st

ra
té

gi
co

 In
st

itu
ci

on
al

 IN
TA

 E
EA

 B
ar

ilo
ch

e 
20

15
-2

03
0



EEA (Grupo Gestión de la Información, Área Recursos Naturales, Forestal, 
Desarrollo), cámaras foresto-industriales, municipios, cooperativas 

(productores, transformadores entre otros), actores de CyTAc
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Fomento de la producción silvopastoril 

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a

Conformar  un  
cuerpo  de  

extensionistas  
que  promueva  la  

producción  forestal

Difundir  casos  de 
producción  forestal  y  
silvopastoril  exitosa

Promover un enfoque 
multidisciplinario y partici-

pativo del tema, integrando 
capacidades del área de 
producción animal, de las 
ciencias sociales, produc-
tores, industriales y dife-

rentes grupos de CyT

Ac
ci

on
es

es
tra

té
gi

ca
s

Profundización los estudios para la implantación de salicáceas

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a

Estudiar las condiciones para la 
implantación y desarrollar mapas de 

aptitud para salicáceas

Estudiar las propiedades resistentes 
(físicas y mecánicas) y adaptativas 

de la madera para identificar material 
genético de mayor productividad y de 
características de la madera deseable 

para el desarrollo de productos sólidos de 
la madera

Direcciones de bosques provinciales, entes de desarrollo, Ministerio de 
Producción y Turismo, Núcleo de Extensión Forestal, cámaras foresto-

industriales e INTA EEA BarilocheAc
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Ac
ci

on
es

es
tra

té
gi

ca
s
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Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización

Investigadores y extensionistas, Grupo Gestión de la Información de 
la EEA, IPAF e instituciones de CyT, APN, direcciones de bosques, 

ministerios provinciales, universidades, CIEFAP, municipios, productores, 
industrializadores, ONG´s y CRPNAc

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

Promoción de la actualización del sector industrial forestal con 
metas que incluyan aspectos económicos, sociales y ambientales

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Aportar al desarrollo 
e implementación de  

políticas  públicas 
con  creatividad  

para  la estimulación  
del  productor  
(inversiones,  

financiamiento y  
marco  de  seguridad)

Impulsar  
pequeñas 

empresas de 
acuerdo a la 
escala de los 
productores 

locales

Desarrollar 
la capacidad 
de acceso a 
tecnologías 

en campos de 
productores, 
aserraderos y 
carpinterías

Definir zonas 
determinadas para 

el desarrollo de 
maderas de mejor 

calidad en el marco 
de cambios globales 
(climático, uso de la 

tierra, etc.)

Aportes a la mejora de la competitividad del entramado forestal
C

or
to

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a

Desarrollar un plan de fortalecimiento y 
desarrollo del capital humano y social del 

sector

Fortalecer órganos de vinculación 
política (CR, CIEFAP, legislaturas, 

ministerios provinciales) y definición 
de una estrategia de comunicación 
del conocimiento generado a nivel 
forestal, estableciendo estrategias 

comunicacionales y vínculo permanente 
con tomadores de decisión y legisladores

Ac
ci

on
es

es
tra

té
gi

ca
s

Investigadores y extensionistas, Grupo Gestión de la Información de 
la EEA, IPAF e instituciones de CyT, APN, direcciones de bosques, 

ministerios provinciales, universidades, CIEFAP, municipios, productores, 
industrializadores, ONG´s y CRPNAc

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os
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Entramado Hortícola

• Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e 
información y gestión pública 

• Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de 
decisiones 
 

• Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar 

• Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización 

• Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica

Objetivos estratégicos
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Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e información y 
gestión pública

Fortalecimiento de redes de conocimiento que permitan integrar y 
valorizar conocimientos adquiridos, desarrollar y validar tecnologías 

innovativas para el sector hortícolaM
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

INTA (AERs, grupo cultivos intensivos, IPAF, Castelar, Grupo de Agua, EEA´s 
del CRPN), SAF, organismos gubernamentales provinciales y locales, INTI, 
Universidad del Comahue, Universidad de Río Negro (Lic. en Agroecología), 

UTN, organización de productores, mesas de desarrolloAc
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Aplicar metodologías de investigación 
acción participativa en huertas escolares, 

familiares y de mediana escala

Animar la construcción, seguimiento, 
sistematización y comunicación 
multidisciplinar de procesos de 

investigación-acción participativa y 
extensión con enfoque agroecológico

Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de decisiones 

Promoción y aportes a procesos de ordenamiento territorial 
considerando en la zonificación aspectos del enfoque agroecológico 

para el desarrollo de la horticulturaM
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

INTA (AERs, Laboratorio de teledetección, especialistas en OT, Grupo Gestión 
de la Información, IPAF, EEA´s del CRPN) organismos gubernamentales 

nacionales, provinciales y locales, organización de productores, universidades 
y sociedades localesAc

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

Gestionar y sensibilizar 
junto a gobiernos y 

sociedades locales y 
provinciales respecto 
a la importancia de la 

actividad hortícola y su 
consideración en procesos 

de planificación y OT

Recopilar y sistematizar 
la información existente, 
e identificar información 

faltante respecto a la 
situación actual y potencial 
de la producción hortícola

Articular intra e 
interinstitucionalmente 

para el desarrollo y puesta 
en marcha de procesos de 

OT
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Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar

Contribución al desarrollo de políticas públicas que promuevan 
espacios de comercialización de productos hortícolasLa

rg
o

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

INTA (AERs, especialistas en normativas, comunicación, IPAF, EEA´s del 
CRPN), organismos gubernamentales nacionales, provinciales y locales, 

organización de productoresAc
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Aportar herramientas técnicas para la 
formulación y gestión de normativas 
adecuadas a la producción hortícola 
y su posterior agregado de valor y 

comercialización

Promover la gestión de finamientos para 
logística, equipamiento e infraestructura 
que permitan mejorar los espacios de 

comercialización existentes y/o impulsar 
nuevos mercados 

Fortalecimiento de espacios de intercambio de experiencias y 
construcción de agendas de trabajo en aspectos socio-técnicos 

tanto en el seno de las organizaciones de productores como entre 
instituciones del medio

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

INTA (AERs, Grupo Gestión de la Información, IPAF, EEA´s del CRPN), 
organizaciones de productores y mesas de desarrolloAc

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

Promover y consolidar procesos socio-
organizativos particulares y el trabajo en 

red entre organizaciones 

Generar y aplicar tecnologías sociales, 
de comunicación para el desarrollo, 

procesos de co-construcción de 
tecnologías junto a las organizaciones 

considerando aspectos tales como 
género y jóvenes, entre otros
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Construir un proceso de innovación tecnológica

Consolidación de prácticas institucionales que integren 
investigación, extensión y comunicación, con enfoque agroecológico

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

INTA EEA (AER´s, coordinaciones de áreas, jefes de grupos, Grupo 
Gestión de la Información) CRPN, universidades, gobiernos provinciales y 

organizaciones de productoresAc
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Formular, ejecutar, 
monitorear y 

evaluar proyectos 
interdisciplinarios

Sistematizar prácticas 
y procesos de trabajo 
interdisciplinarios que 

integren capacidades de 
investigación y extensión 

en horticultura

Unificar  metodologías  
de  trabajo  que  

integren  las  áreas  de 
investigación y equipos 
de las AERs, buscando 

la complementación 
disciplinar

Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización

Aportes al desarrollo de canales de comercialización adecuados a 
diferentes productores y consumidores

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Concientizar al 
sector consumidor 

respecto al 
consumo 

responsable, 
alimentación 

saludable, origen 
de los productos 

hortícolas, 
productos 

diferenciados

Poner en valor y 
diferenciar atributos 

de los productos 
locales a partir de 
sus características 
particulares y las 
de los sistemas 

de producción en 
origen

Promover el 
agregado de valor 

a partir de procesos 
de post cosecha 
de la producción 

hortícola

Vincular 
organizaciones de 

productores y/o 
consumidores en 
un trabajo en red 

que permita mejorar 
el abastecimiento 
de productos en 
los espacios de 
comercialización

INTA (AERs, grupo cultivos intensivos, IPAF, grupo gestión de la información, 
EEA´s del CRPN), SAF, organismos gubernamentales nacionales, provinciales 

y locales (gobiernos, salud pública), INTI, universidades (Río Negro, Coma-
hue, UTN), organizaciones de productores, consumidores, ferias y mercadosAc

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os
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Entramado Fruta Fina

• Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e 
información y gestión pública 

• Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de 
decisiones 
 

• Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar 

• Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización 

• Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica

Objetivos estratégicos
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Promoción de la integración del uso eficiente de los recursos 
hídricos en las políticas públicas para el sector

INTA (investigadores grupos de agua, extensionistas, equipos de gestión, 
Grupo Gestión de la Información, CONICET), DPA en Río Negro y Dirección 
de Riego y Recursos Hídricos de Neuquén, productores y sus asociaciones, 
mesas de agua y consorcios de riego, universidades, gobiernos municipal, 

provincial y nacional, medios de comunicación y organismos de financiamiento

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Relevar información 
existente y generar nueva 
información sistematizada 
y actualizada respecto a 
la planificación y uso del 
recurso hídrico para cada 

zona productiva

Investigar y/o adaptar 
mejores usos y formas 

de utilización del recurso 
hídrico

Evaluar y seleccionar 
variedades con menores 

requerimientos de 
agua que sigan siendo 
competitivos acorde a 
los mercados objetivos 

seleccionados

Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e información y 
gestión pública

Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de decisiones

Concientización de los tomadores de decisiones y el público en 
general respecto a la pérdida de tierras productivas

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Aportar y animar a procesos de 
ordenamiento territorial y/o pactos 

territoriales en valles productivos con 
gran presión inmobiliaria

Monitorear, difundir y concientizar en 
forma continua el proceso de pérdidas de 

tierras por cambio de uso

INTA (EEA, CONICET) APN, organizaciones de productores, sociedades 
rurales, urbanas y periurbanas, ONG´s, colegios de arquitectos, municipios, 
gobiernos provinciales, desarrolladores urbanos, universidades, medios de 

comunicación, organismos de financiamientoAc
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os
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Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar

Desarrollo e implementación de un programa de asistencia técnica 
especifica en fortalecimiento de organizaciones, con recursos y 

profesionales acorde a la temáticaC
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Elaborar un mapeo 
y diagnóstico de 
organizaciones 

formales e 
informales 

que integran 
el entramado 

productivo

Fortalecer la 
articulación 

interinstitucional, 
consolidando 

los entramados 
productivos locales 

existentes y su 
integración

Fomentar 
inversiones 

estratégicas, 
públicas y privadas 

que mejoren la 
competitividad 

“estructural” de la 
oferta regional

Establecer acciones 
específicas de 
vinculación con 

el sector turístico 
y desarrollo 
de eventos 

que valoren la 
producción de 

berries en general

INTA (EEA, CONICET), SAF, productores y sus asociaciones, universidades, 
gobiernos municipales, provinciales y nacional, principales operadores del 

mercado local, provincial y nacionalAc
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Consolidar un grupo 
de investigadores 

y extensionistas de 
referencia nacional que 
generen y promuevan 
la mejora de eficiencia 
de la producción y la 

incorporación de prácticas 
agroecológicas de manejo 

de cultivo de fruta fina

Generar un sistema 
integrado de mejora 
continua entre los 

diferentes actores del 
entramado productivo, 

que sea inclusiva y 
representativa de todos 

los  tipos  de  productores  
presentes  en  la  región

Generar un  sistema  de  
monitoreo  permanente  
sobre  la sustentabilidad 
(productiva, económica 

y ambiental)  de las 
prácticas y tecnologías 

propuestas

Implementación de tecnologías de procesos productivos que 
mejoren la eficiencia, la productividad y calidad, sobre la base de 

sistemas agroecológicas en un marco de sustentabilidad

INTA, CONICET, productores y sus asociaciones, universidades, gobiernos 
municipal, provinciales y nacional, actores de mercados locales, provinciales 

y nacional, transformadores y elaboradores, medios de comunicación, 
organismos de financiamientoAc

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica
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Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización

Implementación a nivel regional de un plan estratégico de desarrollo 
de mercados y apoyo a la comercialización de frutas finas

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Monitorear los 
mercados, cultivos 

y sistemas de 
producción 

relevantes local 
a nivel nacional e 

internacional

Generar 
conocimiento en 
tiempo y forma 

de los mercados 
objetivos actuales 

y potenciales y 
de los sistemas 

productivos 
relevantes

Desarrollar nuevos 
productos y 

variedades que 
generen innovación 
y posicionamiento 

de la oferta regional

Desarrollar e 
implementar 
un plan de 

comunicación y 
difusión de  los  
beneficios  de  

las  propiedades  
nutracéuticas

INTA, productores y sus asociaciones, universidades, gobiernos provinciales 
y municipales, CONICET, asociaciones de consumidores, referentes de 
sistemas de salud, principales operadores del mercado local, provincial, 

nacional e internacional, medios de comunicación en general, organismos de 
financiamiento (ej: CFI, ministerios nacionales y provinciales, PROSAP, etc.)

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

Puesta en valor los atributos naturales relacionados al origen 
patagónico y al tipo de sistema de producción agro ecológico u 

orgánico

INTA, CONICET, productores y sus asociaciones, universidades, gobiernos 
municipales, provinciales y nacional, asociación de consumidores, actores 
sociales del mercado local, provincial y nacional, medios de comunicación, 

organismos de financiamiento (Fundación ArgenINTA, IICA)Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Realizar acciones de 
capacitación y asistencia 

técnica para potenciar 
estos sistemas productivos

Facilitar procesos de 
innovación comercial 

desarrollando sellos de   
origen con identidad local

Conformar y consolidar 
un grupo de trabajo 
interdisciplinario e 

interinstitucional dedicado 
al diseño de estrategias 
de agregado de valor y 

comercialización
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Desarrollo de nuevos productos con valor agregado que generen 
innovación en los procesos de producción, transformación y 

comercialización

INTA, CONICET, productores y sus asociaciones, universidades, gobiernos 
municipales, provinciales y nacional, asociación de consumidores, actores 
sociales del mercado local, provincial, y nacional, medios de comunicación, 

organismos de financiamiento (Fundación ArgenINTA, IICA)Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s Implementar, adaptar 
y/o desarrollar 

nuevas tecnologías 
de procesamiento de 

productos

Contribuir a la 
implementación y/o 

desarrollo de canales 
de comercialización 

adecuados a los nuevos 
productos

Generar convenios 
de vinculación con 

instituciones de CyT y 
empresas del sector 

privado
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Entramado Apícola

• Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e 
información y gestión pública 

• Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de 
decisiones 
 

• Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar 

• Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización 

• Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica

Objetivos estratégicos

Pág.
65

Pl
an

 E
st

ra
té

gi
co

 In
st

itu
ci

on
al

 IN
TA

 E
EA

 B
ar

ilo
ch

e 
20

15
-2

03
0



Fortalecer procesos de gestión del conocimiento, comunicación e información y 
gestión pública

Fomento de la apropiación de tecnologías y buenas prácticas de 
manejo, cosecha y manufactura

INTA EEA (extensionistas, técnicos y grupos de investigación, UEDD IN-
TA-CONICET), INTI, ministerios provinciales, municipios, Ministerio de Agroin-

dustria, fuentes de financiamiento (Fondo Apícola Provincial, BNA, micro 
créditos provinciales y municipales, Centro PyME y CREAR)Ac

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Capacitar a 
productores y difusión 
permanente por medio 
de boletines, jornadas 

demostrativas y cursos, 
potenciados por las 

redes y asociaciones 

Consolidar la red 
modelo de unidades 

demostrativas apícolas 
(UDA) en el INTA y en 
otras instituciones en 
distintos ambientes 

ecológicos

Aportar a la 
formulación e 

implementación 
de líneas de 
financiación 
y promoción 

para el acceso 
a nuevas 

tecnologías

Investigar 
e innovar 

sobre nuevas 
tecnologías y 
su adaptación 

al contexto 
regional

Desarrollar y fortalecer capacidades e información para la toma de decisiones 

Participación en el diseño e implementación de políticas públicas de 
promoción de la producción, comercialización y agregado de valor 

de productos y sub productos apícolas

EEA, municipios, provincias, ministerios nacionales y provinciales, SAF, 
SENASA, universidades nacionalesAc

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Fomentar y consolidar la participación 
institucional en espacios de construcción 

de normativas, reglamentos y planes 
fomento y control de la actividad apícola

Recopilar y poner en valor ejemplos de 
referencia de construcción de política 

pública para diversos sectores 
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Identificar 
actores,  relevar  

motivaciones 
sociales para 
dedicarse a la 

actividad y barreras 
o limitantes para el 
fortalecimiento del 

asociativismo

Visibilizar y 
sensibilizar sobre 

ventajas de la 
asociación -uso de 
casos exitosos y 
no exitosos como 

ejemplos

Formar y consolidar 
redes de trabajo 

interinstitucionales 
considerando 
estructuras 
existentes 

Capacitar y 
difundir de forma 

sistemática 
y sostenida 
en el tiempo 

(encuentros, ferias, 
capacitaciones, 

cursos, boletines, 
etc.)

Promoción de esquemas de integración horizontal y vertical del 
sector

INTA EEA (investigadores y extensionistas), provincias (ministerios de produc-
ción, centro  PyME), SENASA, INTI, universidades, CONICET, municipalida-

des, productores, instituciones educativas de todos los nivelesAc
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Potenciar la articulación interinstitucional y multidisciplinar

Construir y reforzar un proceso de innovación tecnológica

Alcanzar un estado sanitario que evite pérdida de colmenas

INTA, universidades, CONICET, SENASA, ministerios provinciales, 
municipalidades, Centro PyME Neuquén, CREAR y productores

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Utilizar la red 
apícola para coor-
dinar tratamientos 
regionales simultá-
neos y asegurando 
la rotación de los 
principios activos, 
coordinando con 

una fuerte interac-
ción con las provin-
cias y el SENASA

Capacitar 
a través de 

las unidades 
demostrativas 
apícolas UDA

Generar y fortale-
cer un sistema de 
alerta que permita 
monitoreos y verifi-
caciones periódicas 
sobre la eficiencia 
de los tratamientos 
y estado sanitario 

en el territorio

Desarrollar investi-
gaciones orientada a 

nuevas tecnologías que 
promuevan la sanidad a 
través de la conforma-
ción de un grupo para 

tal fin (incorporación de 
recursos humanos e in-
teracción con CONICET 

y universidades)
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Generar y acompañar la 
creación de mercados 

que permitan la venta de 
productos regionales

Asistir técnicamente en 
la producción primaria de 
productos sustentables 

ambiental, social y 
económicamente

Desarrollar herramientas 
y productos innovadores 

contextualizando el 
entorno local Intercambio 
de productos con otros 

mercados similares extra 
regionales

Fomento de mercados locales con agregado de valor en origen

INTA, SAF, universidades, CONICET, SENASA, ministerios provinciales, 
municipalidades, Centro PyME Neuquén, CREAR y productoresAc

to
re

s
in

vo
lu

cr
ad

os

M
ed

ia
no

pl
az

o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Promover el agregado de valor y el apoyo a la comercialización

Concientizar a 
los productores 

apícolas y frutícolas 
acerca de las 

sinergias de ambas 
producciones

Aportar a la 
generación y 
aplicación de 
programas de 
fomento que 
consideren el 

plus económico 
de una correcta 

polinización

Investigar los 
grados de 

dependencia y 
limitación polínica 

de los cultivos 
de la región y la 

eficiencia de Apis 
mellifera

Capacitar a 
productores 

agrícolas acerca 
de agroquímicos 

a utilizar, y de 
los beneficios de 
una polinización 

eficiente

Puesta en valor de la polinización eficiente

INTA, universidades, CONICET, SENASA, ministerios provinciales, 
municipalidades, Centro PyME Neuquén, CREAR, productores y cámaras de 

productores fruti-hortícolasAc
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s
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Promoción de la diversificación y agregado de valor de los productos 
de la colmena

INTA EEA Bariloche (investigadores, extensionistas, Grupo Gestión de 
la Información),  EEA Famaillá y Delta, INTI, provincias, municipios, 

universidades, CONICET, fabricantes de insumos para la extracción y 
procesado de los productos de la colmena, productores que utilizan los 

productos de la colmena como insumo (farmacéuticas, industria alimenticia y 
cosmética)

Ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

C
or

to
pl

az
o

Es
tra

te
gi

a
Ac

ci
on

es
es

tra
té

gi
ca

s

Relevar las barreras 
a la diversificación a 

otros productos y a la 
tipificación polínica de 
las mieles y estimar 
económicamente las 
estructuras de costos 

y rentabilidad de 
otros productos de la 
colmena  incluyendo 

miel  tipificada

Investigar  sobre  
las propiedades  

terapéuticas  
específicas  de  

otros productos de 
la colmena y de las 

mieles típicas de esta 
Ecorregión y sobre 
el valor aditivo que 

tienen otros productos 
de la colmena, como 

polen, propóleos, cera, 
material vivo, servicios 

de polinización o 
apiterapia

Capacitar 
sobre formas 
de extraer, 
procesar y 

vender esos 
productos en 
un contexto 
asociativo

Concientizar 
al público en 
general sobre 

las ventajas del 
consumo de los 
productos de la 

colmena
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Se destaca la construcción de la Planificación Estratégica de la Estación Experimental Bariloche 
como un proceso que pone de relieve los valores y objetivos institucionales. 

El proceso se desarrolló sobre la base del consenso, con la participación de los diversos 
actores vinculados a los sectores productivos, tecnológicos, políticos y de Ciencia y Técnica.  
Los participantes aportaron con una excelente disposición para encarar esta tarea novedosa y 
exigente, tanto para la lectura de documentos, análisis crítico, inversión de tiempo y esfuerzo, 
además de la asistencia a los 5 talleres que convocaron a todo el personal e invitados externos.
Se aspira entonces que este PEI sea considerado como una herramienta de trabajo que se 
proyecta hacia el 2030. Su principal desafío es lograr nuevas formas de hacer institucional 
que integren el conocimiento académico y los saberes locales (sociales, del sector privado), 
que potencien las articulaciones con actores del medio y permitan identificar problemas y 
oportunidades que deriven en acciones estratégicas. Este accionar debe ser impulsado inter y 
transdisciplinariamente para la toma de decisiones acordes al sistema socio ecológico y cuyas 
capacidades se encuentran al servicio del desarrollo, es decir, del bienestar de la sociedad. 

Como tal es una herramienta de trabajo para todos y cada uno de los que conforman la EEA 
Bariloche y su entorno, que debe monitorearse y reajustarse de forma permanente. 

4. Consideraciones finales
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Anexo 2: Siglas

En este apartado se detallan las siglas que se utilizan en este documento:

• AER: Agencia de Extensión Rural.
• AFoA: Asociación Forestal Argentina.
• AIC: Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro.
• APN: Administración de Parques Nacionales.
• BNA: Banco de la Nación Argentina.
• CCT CONICET Patagonia Norte: Centro Científico Tecnológico.
• CDR: Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Rural.
• Centro PyME: Agencia de Desarrollo Económico de la Provincia del Neuquén.
• CPYME ADENEU: Centro Pequeña y Mediana Empresa. Agencia de Desarrollo Económico 

de la Provincia del Neuquén - Provincia del Neuquén.
• CFI: Consejo Federal de Inversiones.
• CIEFAP: Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónica. Esquel.
• CODECI: Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Gobierno de la Provincia de 

Río Negro.
• COFEMA: Consejo Federal de Medio Ambiente de la República Argentina.
• COPADE – Secretaría de Planificación y Acción para Desarrollo de la Provincia de Neuquén.
• CORFONE: Corporación de Fomento de Neuquén.
• CREAR: Agencia de desarrollo de la Provincia de Río Negro.
• CRPN: Centro Regional Patagonia Norte de INTA.
• CRPS: Centro Regional Patagonia Sur de INTA.
• CyT: Ciencia y Técnica.
• DPA: Dirección Provincial del Agua de Río Negro.
• EMFORSA: Empresa Forestal Rionegrina S.A.
• IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura dependiente de la OEA 

(Organización de Estados Americanos).
• INAI: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
• INTI: Instituto de Tecnología Industrial.
• IPAF: Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar.
• IPCVA: Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
• MARAS: Monitoreo Ambiental para Regiones Áridas y Semiáridas de la Patagonia.
• MINCyT: Ministerio de Ciencia y Técnica.
• OT: Ordenamiento Territorial.
• PICT: Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica en el marco del FONCyT (Fondo 

para la investigación científica y tecnológica).
• PRET: Proyectos Regionales con Enfoque Territorial.
• PROFEDER: Programas Federales de Desarrollo Rural Sustentable.
• PROSAP: Programa de Servicios Agrícolas provinciales.
• SAF: Secretaría de Agricultura Familiar.
• UDA: Unidad Demostrativa Apícola modelo.
• UEDD: Unidad Ejecutora de doble dependencia INTA-CONICET. 
• UTN: Universidad Tecnológica Nacional.
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Anexo 3: Glosario

En el siguiente apartado se presenta el desarrollo conceptual de algunos términos para su 
adecuada interpretación.

Co-construcción del conocimiento

El principio de co-construcción hace referencia a la significación que tiene el hecho de compartir 
objetivos cognitivos comunes y que el resultado alcanzado no sea la simple yuxtaposición de 
información, sino su elaboración, reformulación y construcción conjunta entre los participantes.
El trabajo colaborativo se basa en conceptos básicos, entre ellos que el consenso se logra 
a través de la participación y cooperación entre los miembros del grupo, es decir que todos 
colaboran en la construcción del conocimiento. De esta forma al trabajo colaborativo se le 
otorga valoración positiva, se percibe el beneficio mutuo, se reconoce el esfuerzo de cada uno 
y se aprecia que el desempeño de cada uno es provocado simultáneamente por uno mismo y 
por los demás. 

Gestión del conocimiento (GC)

• Es un proceso orientado a transferir el conocimiento desde el lugar donde se origina hasta 
sus destinatarios. 

• Debe ser permanente, innovadora y eficiente.
• La estrategia de gestión del conocimiento permitirá originar acciones innovadoras para 

generar productos, servicios, procesos y sistemas de gestión que optimicen los recursos y 
capacidades de la organización.

• Para asegurar que la gestión del conocimiento actúe como fuente de innovación en las 
organizaciones es necesario desarrollar la capacidad de realizar procesos de transferencia 
de manera efectiva.

• Requiere comprender los recursos y capacidades disponibles y las formas de aplicarlos en 
la generación de alternativas para la solución de problemas, tanto actuales como futuros. 

• Para las organizaciones implica el desarrollo de las competencias necesarias para ser 
compartido y utilizado entre sus miembros y para que sea valorado por personas ajenas a 
la organización. 

• La información o habilidades a transmitir pueden generarse fuera de la organización.
• Incluye todas aquellas acciones que involucran al conocimiento, incluyendo desde la 

creación, captura, transformación, uso, difusión (con eficiencia de la comunicación interna). 
• GC interno nos indica: cómo estamos? y GC externo y qué ocurre en el entorno? 

(oportunidades y amenazas). 
• Soportes básicos del conocimiento: capital humano, información, habilidades y la 

generación de capital intelectual. El capital intelectual se integra con: el capital humano, 
capital estructural y capital relacional. 

• Herramientas para la GC: las tecnologías de la información, la comunicación organizacional, 
sistemas de gestión activos, sistemas de soporte de decisiones, aplicación de técnicas de 
aprendizaje organizacional (identifica, organiza conocimiento, facilita la creación de nuevo 
conocimiento, apuntala la innovación).
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Sistemas Socio Ecológicos - SSE

Se utiliza para referirnos a un concepto holístico, sistémico e integrador del “ser humano en la 
naturaleza”. Por tanto, se entiende como un sistema complejo y adaptativo en el que distintos 
componentes culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, etc. están 
interactuando.

Los sistemas socio-ecológicos son sistemas complejos adaptativos y evolutivos, en los 
que interactúan los componentes culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, 
tecnológicos, y otros. Los sistemas socio-ecológicos enfatizan la perspectiva “los seres humanos 
en la naturaleza” en el que los ecosistemas se integran a la sociedad humana (o SSE).

Es un sistema complejo adaptativo que acopla a humanos y naturaleza y obliga a centrar 
la gestión en sus relaciones y no en sus componentes. Se presentan problemas complejos 
que requieren una mirada diferente del mundo que permita entender fenómenos que están 
relacionados y que demandan una mirada holística, no linear, con un nuevo cuerpo de 
conocimiento. También que propongan medidas de gestión en la búsqueda de sustentabilidad 
y que incluyan la visión de los SSE.

Transdisciplina e interdisciplina

Se entiende a la transdisciplina como la interpretación de una mega o hiper disciplina. Todas 
las interpretaciones coinciden en la necesidad de que los conocimientos científicos se nutran 
y aporten una mirada global que no se reduzca a las disciplinas ni a sus campos de acción. 
Representan la aspiración a un conocimiento lo más completo posible, que sea capaz de dia-
logar con la diversidad de los saberes humanos, motivo por el cual el diálogo de saberes y la 
complejidad son inherentes a la actitud transdisciplinaria.

Interdisciplina y transdisciplina

Interdisciplina
Se reconocen los límites de la disciplina, pero implica un esfuerzo de integración de saberes 
que aporta una plataforma teórica diferente.

Transdisciplina
Nuevo modo de producción del conocimiento. El paradigma de la complejidad establece los 
protocolos epistemológicos para el abordaje de la realidad compleja, donde el paradigma de 
transdisciplinario puede aportar respuestas.

La misma mirada, una unidad entre:
• Pensamiento transdisciplinario: es un nuevo modo de producción de conocimiento que se 

ancla en la naturaleza de todos los procesos naturales, sociales, individuales, colectivos. 
Hace posible un conocimiento compartido sobre campos problemáticos. Implica modos de 
abordaje en los propios procesos de investigación. Comporta requisitos de método, conteni-
dos sustantivos en nociones, conceptos y categorías, criterios de consistencia particulares.

• Pensamiento complejo: relativo a la complejidad del conocimiento y los procesos reales; 
atiende a las estrategias cognitivas que configuran saberes. A la complejidad se llega a 
través de estrategias transdisciplinarias.
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