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INTRODUCCIÓN  

El trabajo que se presenta forma parte de un proyecto de investigación bi-nacional más 
amplio, que se apoya sobre una hipótesis central: las ciudades intermedias – en interacción 
con los espacios rurales y agropecuarios – tienen un papel articulador en la dinámica de las 
recomposiciones territoriales de los dos países que estudiamos: Francia y Argentina. El 
objetivo es demostrar que existen ciudades intermedias en el espacio rural pampeano, que 
tienen un rol esencial de articulación, competencia y complementariedad funcional en los 
territorios. Estas ciudades presentan perfiles variados en contextos socio-económicos dife-
rentes, aun cuando todas son centros ligados al mundo rural y a la actividad agropecuaria 
de manera específica.  

Las ciudades en estudio en Argentina están en la región Pampeana y son identificadas por 
su rol funcional para el sector agropecuario y para los espacios rurales circundantes, por su 
posición en la jerarquía urbana y por un hinterland agrícola extendido. El trabajo que pre-
sentamos, pone en debate las diversas experiencias de innovación social identificadas, que 
llevan a una presencia rural en el mundo urbano a partir del análisis en profundidad de la 
ciudad de Tandil (Argentina), territorio caracterizado por su diversidad en la actividad 
económica y una convivencia con acuerdos y tensiones. Partimos del concepto de “innova-
ción social” para poner en debate la presencia rural en el mundo urbano, a partir de nume-
rosas expresiones individuales o colectivas y entendiendo como de alguna manera ellas 
contribuyen al desarrollo del territorio.  

Dar visibilidad a estas experiencias y considerarlas como “innovaciones sociales discretas” 
(Alabaldejo, 2017), procura contribuir con elementos concretos para que los agentes de 
desarrollo tengan instrumentos para orienar las políticas públicas en el territorio, dado que 
el estado en todas sus dimensiones debería cumplir un rol fundamental a partir de imple-
mentar políticas públicas específicas. 

1. Innovación social y desarrollo territorial 

El término “innovación social” es relativamente nuevo, pero el concepto en sí no lo es. Exis-
ten muchos ejemplos de innovación social a lo largo de la historia, desde las escuelas in-
fantiles hasta los hospicios, y desde el movimiento cooperativo a las microfinanzas. "La 
Innovación social son las nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que cumplen simultá-
neamente las necesidades sociales (de manera más eficaz que otras alternativas) y crean nuevas 
relaciones sociales o colaboraciones" (Murray, et.al 2010)1 . 

Las innovaciones sociales provienen de individuos, grupos u organizaciones, y pueden te-
ner lugar en sectores con: 1) Fines de lucro, 2) Sin fines de lucro y 3) Públicos. Cada vez 
más, se están produciendo los espacios de encuentro entre estos tres sectores, y la unión 
de perspectivas y objetivos provocan nuevas formas de pensar. La innovación social es a 
menudo un esfuerzo de creatividad que implica la fluidez y la flexibilidad de varias discipli-

                                                 
1 Libro Abierto de Innovación Social, Murray, Calulier-Grice y Mulgan, marzo de 2010  
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nas. El acto de la innovación social en un sector está conectado en su mayoría con diversas 
disciplinas dentro de la sociedad. La teoría de la innovación social habla de "conectar las 
diferencias", haciendo hincapié en tres dimensiones clave: a) Las innovaciones suelen ser 
nuevas combinaciones o híbridos de los elementos existentes, en lugar de cosas totalmen-
te nuevas; b) Su práctica consiste en eliminar o disminuir las fronteras organizativas o dis-
ciplinarias; y c) Crean nuevas relaciones de peso entre las personas y grupos que antes 
estaban separados. 

Así, se convierte en un fenómeno complejo y multidimensional que ha pasado en poco 
tiempo de ser emergente y marginal, a ocupar una posición relevante en el discurso políti-
co-social (Abreu, 2011). Por un lado, este papel protagonista se ha alimentado gracias a los 
aportes realizados desde diferentes disciplinas del mundo académico. Por otro, han proli-
ferado un sinfín de prácticas innovadoras de diversa índole -emprendimientos sociales, 
responsabilidad social empresaria, crowdsourcing, economía colaborativa, etc.- que emer-
gen desde la creatividad y el impulso de distintos movimientos y grupos sociales. El interés 
por lo que se han denominado "prácticas de innovación social" ya se han anunciado en los 
últimos años de cambio acelerado, en los que se han desmontado las estructuras sociales 
que han sido reemplazadas por otras. La coyuntura de crisis económica y financiera que ha 
caracterizado el cambio, ha acelerado sin duda este proceso. Los problemas sociales y me-
dio-ambientales que caracterizan una sociedad cada vez más vulnerable e interdependien-
te (algunos nuevos, pero otros ya cronificados), han puesto de manifiesto, y estimulado a la 
vez, la necesidad de emprender acciones que aporten soluciones de carácter novedoso, al 
mismo tiempo que presenten rasgos de tipo social (Morales, 2008). 

Pese a ser un fenómeno en auge, es un concepto en constante definición y transformación. 
No existe una conceptualización única o estandarizada, sino que cada académico utiliza su 
propio marco teórico al trabajar debido a que la comunidad científica carece todavía de 
una definición estándar. Es por esto, que en la práctica las innovaciones sociales se en-
cuentran en diversos ámbitos sin poder discernir si se trata de productos, política pública, 
formas organizativas de la sociedad civil, o todas ellas, y otras posibles, a la vez.  

Sin dudas, el concepto de innovación social se encuentra en fase de construcción, así como 
de búsqueda de consenso en cuanto a su definición. Al día de hoy se define más por el sector 
en el que se desarrolla que por sus características propias y elementos diferenciales, pero 
para comprender realmente lo que es la innovación social, esta no puede desvincularse del 
contexto cultural en el que emerge (Echeverría, 2012). Este aspecto tan sustancial sólo ha 
sido abordado en la literatura científica. Si asumimos esta perspectiva de análisis, conside-
ramos la innovación social como un proceso cultural producto de una comunidad concreta, 
lo cual obliga a objetivar cuáles son las variables de los sistemas culturales y los procesos de 
acción social que impulsan el desarrollo de la innovación en un contexto específico. Esta con-
sideración de la innovación social como "producto cultural" requiere identificar el contexto 
histórico en el que surge, los valores que se ven proyectados en dichas definiciones y los 
elementos estructurantes que se articulan en forma de dimensiones o rasgos. 

Siguiendo esta línea, plantearemos a la innovación social como un concepto en el cual 
emergen luchas que determinan las diferentes estrategias de un positivo desarrollo territo-
rial, en donde la ruralidad se hace presente en el mundo urbano, valiéndose de un conjun-
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to de herramientas y técnicas que tienen como objetivo resolver la ruptura de ambos 
“mundos”, proponiendo órdenes más equitativas y justas. 

A partir de aquí, es que el concepto de “desarrollo territorial” se hace necesario incluir para 
poder fusionar estas dos ideas teóricas, base de este trabajo en relación con el caso especí-
fico planteado. 

Sili afirma que el Desarrollo territorial:  

… [es un proceso de] transformación rural que, a través de la organización y di-
namización del territorio y de la puesta en marcha de metodologías dinámicas y 
flexibles de organización social, pretende alcanzar: a) Un alto grado de innova-
ción y diversificación económica productiva con actividades agrícolas y no agríco-
las que permita construir sistemas productivos locales competitivos, reducir el 
riesgo y la vulnerabilidad frente a los cambios en los mercados y reducir drásti-
camente los niveles de pobreza y marginalidad b) Altos niveles de capital social y 
cultural rural a fin de fomentar la inclusión social, el arraigo de la gente a su tie-
rra y una mayor capacidad de innovación social y cultural c) Infraestructura, 
equipamientos y servicios eficientes para el desarrollo económico y el mejora-
miento de la calidad de vida (Sili, 2005:67). 

Esta conceptualización propuesta por el autor, nos da claros indicios de cómo el Desarrollo 
Territorial se relaciona con la Innovación Social, sabiendo que son dos procesos y lógicas 
complementarias.  

El abordaje del problema de investigación, se lleva a cabo desde una perspectiva meto-
dológica sistémica. A partir de un enfoque cualitativo, se intenta descubrir, construir e in-
terpretar la presencia de diversas expresiones rurales en la ciudad de Tandil.  

Tandil se convierte así en un estudio de caso, que nos permite desde la perspectiva teórica 
utilizada, definirla como nuestra unidad de análisis. 

Luego de describir las características socio-espaciales del territorio en análisis, se realizó 
una identificación de las experiencias de innovación social del sector agroalimentario. Asi-
mismo, se realizó un mapeo de actores que participaron directa o indirectamente en esas 
experiencias y se analizaron las vinculaciones inter-institucionales tanto formales como 
informales. Con posterioridad se centró la atención en los casos identificados, su perma-
nencia en el tiempo y analizar hasta donde permiten una articulación armónica entre el 
mundo rural y urbano. 

Para recolectar datos cualitativos se utilizaron fuentes primarias como las entrevistas per-
sonales, periódicos, portales web, documentos oficiales de las instituciones públicas, etc. 
Respecto a las entrevistas, las primeras fueron de carácter informal sin estructurar con la 
finalidad de comenzar con descripciones y conocimientos generales, para pasar luego al 
diseño de entrevistas semi-estructuradas (Marradi y Otros, 2007). Luego se abordó el análi-
sis de las mismas desde la perspectiva etnosociológica. (Bertaux, 1997).  
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2. Tandil: el caso en estudio 

2.1. Características generales 

El Partido de Tandil es el resultado directo de la estructuración territorial del modelo agroex-
portador en Argentina del siglo XIX, organizado en torno a la lógica del espacio económico 
funcional. De hecho, ha mantenido los vínculos económicos e históricos entre áreas urbanas 
con las áreas rurales circundantes. El objetivo del Partido era por lo tanto, mantener unida-
des territoriales y el funcionamiento político e institucional de estos diferentes espacios se 
organizaron alrededor de un municipio. El Partido se compone de una localidad central, un 
núcleo urbano principal y un área rural circundante en la que la población está dispersa de-
ntro de pueblos de menos de 2000 habitantes, o en casas aisladas. El municipio está locali-
zado en la ciudad central y es responsable de la gestión de todo el Partido y así de todos los 
pueblos que están en su jurisdicción. Por lo tanto, el municipio confronta al mismo tiempo 
las apuestas urbanas, pero también la gestión de los problemas rurales. Para gestionar esta 
situación, se nombran delegados municipales en los pueblos rurales más importantes, aque-
llos que están calificados como centros de primera categoría2, para estar en contacto directo 
con los problemas locales. El Partido es así un territorio de acción del municipio, en el que se 
combinan problemas urbanos y problemas rurales. Por lo tanto, depende del municipio ges-
tionar la articulación entre dos espacios profundamente diferentes.  

El partido de Tandil es uno de los 132 distritos que constituyen la provincia de Buenos Ai-
res. Está ubicado al sur de los partidos de Rauch y Azul, al oeste de los partidos de Ayacu-
cho y Balcarce, al este del partido Benito Juárez y al norte de Necochea y Lobería. La exten-
sión es de 4935 km² para una población total estimada en 2010 de 123.871 habitantes re-
sidentes. La localidad central de Tandil es la ciudad del mismo nombre que es la más im-
portante con 116.916 habitantes. Alrededor se localizan pueblos rurales en los que distri-
buye una buena parte de la población restante del partido. Estos pueblos rurales tienen 
diferencias bastante importantes que llevaron al municipio a establecer una jerarquía entre 
los mismos. Los pueblos más importantes demográficamente, pero también los más 
dinámicos son considerados "centros de servicio rural de primera clase" porque presentan 
características y servicios para satisfacer las necesidades esenciales de la población Solo las 
localidades de María Ignacia (o Vela) y Gardey pertenece a esta categoría. El primero, de 
lejos, el más importante de las localidades rurales, cuenta con un hospital, un jardín de 
infantes, una escuela, conocida como Educación General Básica (EGB), que brinda educa-
ción primaria y secundaria, carreteras pavimentadas, pero también prevé la recolección de 
desechos domésticos y el acceso a las diferentes redes de servicios básicos (telecomunica-
ciones, electricidad, agua corriente). Gardey presenta servicios similares (escuelas, algunos 
caminos pavimentados), aunque muchos menos, por ejemplo, Gardey no tiene un hospital 
sino solo un centro de salud.  

Detrás de estas dos localidades vienen los otros pueblos menos importantes que son con-
siderados como "centros de servicios rurales de segunda clase" porque no tienen la misma 
capacidad de satisfacer las necesidades de la población local. Entre estos centros secunda-

                                                 
2 Se denominan centros de primera categoría aquellos que cuentan con por lo menos 2000 habitantes 
residentes. 
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rios rurales de partido de Tandil se puede citar: Fulton, Iraola, Del Canal, La Pastora y Azu-
cena. Estas localidades son menos pobladas que la de María Ignacia y Gardey y tienen 
principalmente servicios relacionados con la actividad agrícola. De hecho, no todos ellos 
tienen una escuela, un centro de salud, carreteras pavimentadas o acceso a todas las redes 
primarias. (Gráfico Nro.1)  

Gráfico 1. Organización del Partido de Tandil. 

 
Fuente: Tesis de Auge, Benjamin 

Observando el mapa y la distribución de los pueblos rurales, podemos afirmar que más 
allá de su tamaño de menos de 2000 habitantes, todos tienen un punto en común: estas 
localidades rurales se encuentran en un tramo del ferrocarril que conecta a Tandil con 
otras ciudades argentinas. Hoy en día, las estaciones de tren de estas localidades rurales 
están fuera de servicio. El automóvil e incluso el transporte público -cuando existen- son la 
única forma de llegar a la zona central desde estos pueblos rurales, todos localizados a 
más de 20 km. Por lo tanto, la preservación de los servicios en el corazón de estos pueblos 
es un problema importante para el municipio de Tandil, para facilitar la residencia de la 
población rural más cerca de los principales dominios agrícolas, como también para evitar 
el éxodo rural masivo. Fundamentalmente, si se observa la importancia del sector primario 
en la estructura económica del partido, tal como se puede observar en el Gráfico Nro. 2. 
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Gráfico 2. Tandil y su estructura económica 

 
Fuente: Municipio de Tandil. Secretaria de Desarrollo Local 

Además, a pesar de los servicios a veces deficientes, no debe pensarse que la población de 
estas diferentes localidades se traslada en masa a la ciudad. De hecho, incluso se puede 
señalar que estos pueblos, especialmente los de la primera categoría, han estado ganando 
población desde el final de la década noventa. La razón principal de esto puede explicarse 
por varias razones: el alto costo de las residencias habitacionales en Tandil, la búsqueda de 
un ambiente de vida pacífica en los pueblos, lejos de la inseguridad y la oportunidad de 
trabajo en las explotaciones rurales. 

Por lo tanto, la gestión y el desarrollo de estos centros rurales es uno de los aspectos más 
fuertes para el municipio de Tandil, y por tanto son una prioridad en su Plan de Desarrollo 
Territorial.  

Esta rápida caracterización del Partido es importante para comprender que el municipio de 
Tandil actúa la escala del partido superando la escala urbana; de allí que es un actor impor-
tante en su rol de articulador entre los problemas rurales y urbanos para mantener un equi-
librio y asegurar un funcionamiento del territorio con mayor equilibrio. Para ello, el principal 
instrumento que regula su accionar es el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), siendo un do-
cumento que otorga gran importancia a las normas y estándares técnicos y propone una 
división de la ciudad en diferentes áreas. Este mapa es la herramienta principal del municipio 
y sus servicios en la implementación de proyectos urbanos, ya que permite conocer de ma-
nera sencilla las reglas y estándares que se deben respetar para cada zona. 

El mapa PDT divide al partido Tandil en 15 zonas diferentes distribuidas en tres grandes 
áreas: espacio urbano, espacio complementario y espacio rural. Aquí, solo el espacio urba-
no y el espacio periurbano están representados, ya que el área rural se refiere a los dife-
rentes pueblos que componen el partido. Podríamos agregar otro espacio adicional que se 
enumera en el PDT como prioridad (no se muestra en este mapa), es el área protegida co-
rrespondiente a las sierras al este y al sur de la ciudad. Estos espacios se subdividen en 
diferentes categorías según los elementos morfológicos (altura de los edificios, factor de 
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uso de la tierra, tamaño de la parcela), los elementos técnicos en torno a la cuestión de las 
redes (agua, electricidad, telecomunicaciones, alcantarillado), pero también utilizando cri-
terios como el número de servicios disponibles en el área (administración, salud, educa-
ción, bancos), el número de comercios y de edificaciones, entre otros. 

Gráfico 3. Plano de Desarrollo Territorial de Tandil. 

 
Fuente: Municipio de Tandil. Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

Por lo tanto, esta distribución presenta a la ciudad de Tandil como estructurada alrededor de 
un centro principal que, considerado como "polifuncional", concentra edificios altos, nume-
rosos servicios urbanos y alta densidad (1000 personas / ha). La segunda importante para la 
ciudad no corresponde a los vecindarios que rodean la zona central, sino a las calles, a los 
grandes corredores que conectan el centro y las áreas circundantes. Estas calles son conside-
radas como los "subcentros" de la ciudad ya que tienen muchas infraestructuras y servicios. 
La densidad también es importante en estos corredores urbanos ya que es 600 / ha. Los 
barrios alrededor de la zona central -"barrios a densificar"- vienen solo después de los corre-
dores porque los servicios y la densidad (520 hab / km²) son menos importantes. Uno de los 
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objetivos del municipio es aumentar la densidad de estos barrios. Luego vienen otros ba-
rrios, llamados "barrios consolidados", que también se encuentran en las inmediaciones del 
centro de la ciudad. Estos últimos tienen una densidad mucho menor que los "vecindarios a 
densificar" mencionados anteriormente con solo 280 hab / km². Sin embargo, estos se con-
sideran consolidados. A pesar de esta diferenciación, entre estos dos vecindarios, con simili-
tudes en los usos y la morfología, es muy poco clara en el PDT y parece difícil de entender 
porque se trata de dos áreas en las inmediaciones del centro de Tandil. Esta división de la 
ciudad de acuerdo con la densidad y la cantidad de infraestructuras distingue otras zonas en 
el espacio urbano que no presentaremos en detalle porque aquí presenta poco interés. Exis-
ten barrios en proceso de consolidación, barrios de uso mixto, barrios "de parques", barrios 
esencialmente compuestos de equipos ... En la misma lógica, el espacio complementario se 
divide de la misma manera entre tres áreas residenciales áreas extra-urbanas y un área de 
servicio fuera del área urbana. Por lo tanto, más allá de la división misma que puede ser am-
pliamente discutida, esta zonificación es interesante porque es perfectamente representativa 
de la manera en que el municipio percibe la ciudad y los diferentes espacios que la compo-
nen. De hecho, los criterios para diferenciar una zona de otra son puramente cuantitativos: 
¿cuántas infraestructuras y servicios, qué tamaño de parcela construir y qué densidad de 
población? El enfoque de la ciudad es, por lo tanto, muy cartesiano y la división resultante no 
parece tener en cuenta al habitante sino para el cálculo de la densidad. Por lo tanto, el plan 
de desarrollo territorial de Tandil está más cerca de un reglamento de planificación urbana 
que regula la construcción de acuerdo con la morfología y el perfil arquitectónico de esta o 
aquella área, que un documento de planificación real que presenta la operación urbana de 
Tandil y sus problemas. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar un número importante de organizaciones no 
gubernamentales que directa o indirectamente cumplen una función articuladora entre el 
mundo urbano y el mundo rural. Por un lado las organizaciones vinculadas directamente a 
la representación y/o servicios al sector, como la filial de la Federación Agraria, la Sociedad 
Rural, las Cooperativas Agrícolas, los Círculos de profesionales agrónomos y veterinario y 
todas las empresas proveedoras de insumos. Sin embargo, por otra parte, el rol de las or-
ganizaciones vinculadas a la oferta turística del Partido, las sociedades de fomento de los 
barrios periféricos y la propia Universidad Nacional se erigen como una institucional que 
directa o indirectamente interviene en la articulación rural-urbana. 

2.2. La presencia rural en el mundo urbano 

A partir del análisis de la información secundaria y de las entrevistas realizadas, así como 
de la observación participante en diferentes ámbitos del Partido de Tandil, podemos decir 
que la presencia del mundo rural en lo urbano se muestra desde diferentes aspectos: 

 Residencia permanente de familias de agricultores que se trasladan diariamente a 
las explotaciones rurales, pero que comparten los colegios de sus hijos y diferentes 
ámbitos de sociabilidad comunes en el centro urbano. Asimismo, es importante la 
inversión que realizan en el sector inmabiliario. 

 Servicios centrales para la actividad agropecuaria: entidades financieras; administra-
ción central de las Cooperativas que ofrecen servicios 
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 Almacenes de delicatesen con los productos que caracterizan al territorio: quesos y 
chacinados (embutidos) 

 Convivencia en el periurbano de una fuerte oferta turística vinculada a cabañas, res-
taurante, almacenes. 

 Innovaciones sociales “discretas” a partir de la presencia de productos elaborados en 
la zona y de ferias barriales. 

El mapa que se presenta a continuación muestra los diferentes “bordes” de la ciudad, en 
donde se identifican diferentes espacios que se han desarrollado de forma diferente: la 
zona sur y oeste corresponde al crecimiento turístico de los últimos quince años, mientras 
que la zona norte y este ha sido elegida para la radicación de barrios más pobres que tam-
bién conviven en su frontera con la actividad agrícola extensiva. 

Mapa 1. Tandil urbana y los bordes 

 
Fuente: Auge, Benjamín. 2016 

El objeto de este trabajo es profundizar en lo que hemos denominado experiencias de “in-
novaciones” sociales discretas y es allí donde nos detendremos. Así, hemos podido identifi-
car numerosos ejemplos, no registrados formalmente, de familias rurales que en forma 
permanente en algunos casos y esporádicas en otras, participan de la vida urbana con la 
presencia de los productos que elaboran. 
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A su vez, acciones territoriales formales se vinculan a diferentes ferias en donde se puede 
observar la presencia de productos rurales. Existe una feria barrial que coordina la Univer-
sidad con acompañamiento del Municipio (y con apoyo del área de agricultura familiar del 
estado provincial) quien dispone de diversos espacios públicos en los cuales se instala la 
feria “itinerante”, en donde cerca de cuarenta puestos comercializan diferentes productos 
(no solo de origen agropecuario); se destaca una familia que cría gallinas ponedoras en 
una granja en la periferia de la ciudad y ofrece huevos en la feria; la Cooperativa de Trabajo 
láctea Nuevo Amanecer: y diversas familias que ofrecen dulces, encurtidos. 

Asimismo, se encuentra la feria de mujeres emprendedoras, coordinada por el municipio, 
la feria social y solidaria que realiza la Universidad una vez al mes en sus propias instala-
ciones y en los últimos años el programa “mercado en tu barrio”, donde una vez por sema-
na se ofrecen productos hortícolas, miel, huevos, entre los más importantes. 

Vinculado al turismo, muchas familias rurales han encontrado en los visitantes que se 
acercan a Tandil -identificado como un destino “natural” y de descanso- el desarrollo de 
emprendimientos informales que permite dar visibilidad a la ruralidad. A su vez, entre los 
productos que hacen parte a la producción local se han podido identificar: la soguería, alfa-
jores, conservas ajo, cebolla, morrones, milanesas de pollo, panificados, miel, dulce de le-
che casero y derivados de la harina como panificados y pastas frescas. 

Asimismo, en el espacio periurbano, se han radicado diversos almacenes de delicatesen en 
donde se pueden obtener productos agroalimentarios. 

3. Reflexiones e interrogantes  

El análisis de las interacciones urbano-rural en la ciudad de Tandil, nos permite hacer foco 
en los procesos abordados desde la innovación social, lo cual facilita la comprensión de los 
procesos que, de manera individual como colectivamente orientan hoy el desarrollo terri-
torial en este ámbito pampeano.  

Desde esta perspectiva, a partir de la movilización del concepto de innovación social facilita 
el análisis de las dimensiones que se conjugan en los acuerdos y en las tensiones en el 
desarrollo territorial; en donde entender dichos procesos orientan a comprender que la 
ruralidad tiene una visibilidad cada vez más notoria y organizadora en el mundo urbano.  

La metodología de investigación posibilita la identificación de las experiencias testigo de 
estas innovaciones sociales, desde las cuales a partir de la voz de los propios actores invo-
lucrados posibilita reconstruir las relaciones interinstitucionales, así como identificar las 
posibilidades y dificultades que inciden en la construcción de una articulación con mayor 
equilibrio entre el mundo urbano y rural.  

Este trabajo permite demostrar que Tandil, como ciudad intermedia que crece en una re-
gión rural, desarrolla un rol esencial de articulación, competencia y complementariedad en 
el desarrollo territorial. 
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